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l. lNTRODUCCION 

l. l. C IENCIA Y TECNOLOOIA . 

Se ha considerado a la ciencia y a la tecnolooía como 

factores determinantes para el desarrollo integral de los país•• 

que aspiran a mejorar sus nivel•• de bienestar. Los beneficios de 

la inv•stigación científica y t•cnológica se expresan an términos 

cultural•• y an •l d••arrollo da las fu•rzas productivas, qua 

pueda cuantificarse en términos económicos.' A la ciencia se le 

ha definido como un proca•o, como un producto, como un medio da 

transformar la realidad, 2 así como una actividad, una institución 

y un método3 lo qua da una idea del amplio universo de acciones y 

expr•&iones qu• le ata~an. Sin •mbargo, •s posible delimitar el 

concepto de la ci•ncia en tanto qua cumpla con 

que la hacen diferente a otras formas de 

características 

obtención del 

conocimi•nto, la má• significativa es qua se adquiere m•díante 

un método . Desde la antig üedad •• distinguían dos tipos de 

saberes1 el que se obtenía a través de las relaciones cotidianas 

que establecía el ser humano, y al que s ó lo se obtenía si era 

búscado a través de determinados caminos y de forma sistemática. 

Platón llamó dox a (opinión) al saber cotidiano y episteae al 

saber reflexivo qu• adquiría por m•dio de un método. 

Adicionalm•nte, a la definición d• la ciencia como un tipo 

de conocimiento adquirido y organizada metódicamente sobre la 

naturaleza de las cosas o sobre su condición de existencia3 se le 



atribuy9n alcance• y motivacione• peculiar••I a partir de elle s• 

puede deacribir y e>eplicar un fenómeno, definir cómo ••1 por qut? 

au motivación ••tá dada por l• 

curioaidad, por la neceaidad, por el placer. Es importente 

mencionar que la tecnología •• otro tipo de conocimiento q ue 

pudiendo compartir ••toa atributos no neceaariamente requiere de 

ello• •n tanto cumpla con la finalidad de producir bien•• y 

••rvicio•. La t•cnología •• un conjunto de conocimientos que •• 

hacen tangibl•• al combinar•• c omo producto, proceao, equipo y 

operación •n la actividad productiva . Su mot ivac i ó n •• la 

•atiafacción de necesidad•• r•ales o potencia l e• de sus usua ri o s. 

Adn cuando estas act1 v1 dedes son distintas e histuricamente h~ 

marchado de manera par alela, 3
':5 sus rel a c i ones s on a mp 'ii a s y 

tienden a influir cada vez más s u desarr ollo de manera r~ ~proca . 

Eata• formulac iones no son e >e clusivas n i para 

or i entar a la ciencia y la tecnologí a , a ellas s e l e s puede 

ant•poner las preguntas del ¿qué? y el ¿par a qué?, aac endiendo de 

eata manera a una dimen•ión pol í t i ca del conocimiento. 

La ciencia y la tecnologí a por ••r aoc i a les, tienen una 

dim•n•i ón política , aiendo cada vez má a poda r --potenc i a l o 

efectivo-- para cla .. a, grupo• , in•tituc 1on•• o naci on•• · 

Con•tituy•n o pueden llegar a ••r factora • de produccción , 

biene•tar, dominación, e >e plotac ión, agreai ón, d••trucci ón, e tc . 

Toda deci•ión y actividad rel acionada c o n el l a s , s u • r esu ltados y 

uaos tienen en nu••tro tiempo un car•cter pol í tico. La c ienci a y 

2 



la tecnología, aún cuando tienen autonomía relativa y dinámica• 

propias, se hallan condicionad&• por las estructura• de poder y 

por el ambiente pol í ti c o general. Son elementos constitutivos de 

la acci ón política y se hallan sujetas a decisiones políticas, de 

tal manera que éstas pueden ser obstáculo o eatimulo para el 

desarrollo cientifico-técnico. 6 

Esta reflexión sobre la ciencia como actividad social ha 

transitado por amplias discusiones sobre las diferenc i a s de la 

ciencia y los usos de la ciencia, 7 acerca de los concepto s s obre 

la neutralidad o su inscripción en diferentes ideolo9iaa8 y 

marcos e xpl i cativos más generales de la realidad. Se ha debatido 

sobre el poder que otorga el conocimiento para e j ercer i n f luencia 

sobre la realidad que exami n a y sobre las aprecia ciones éticas 

acerca de est e u s o . 7
A Los a l cances de l a ci encia no conll~van ~n 

uso inherente en el poder potenc ial o efec t~~o a l ud ido 

anteri ormente; ésto s albergan la posib i lidad de a prehe nder a l a 

realidad; prefigurar su comportamiento futuro; transformar las 

peculiaridades del fenómeno; y/o encauzarlo hacia f ormas de 

expresi ón especificadas de antemano, reproducien do 

amplifi c ándolos, atenuándolos . P 

i.Z. EL ESCENARIO MUNDIAL . 

Existen naciones que han inQresado a la 

efectos , 

revolución 

científico- técnica como protagonistas de los adel antos más 

espectaculares en diferentes áreas del conocimiento, invirtiendo 

3 



importantes recursos en esta carrera. Contrasta con ésto la 

presencia de un grupo numeroso de paises, en lo• que se incluyen 

los latinoamericanos, que asisten a esta 

expectadores y receptor•• pasivos. Los paises 

estos adelantos, los condicionan por la vía 

revolución como 

propi•tario• de 

de la actividad 

mercantil y política. Existe un •i•t•ma ~simétrico de división 

internacional del trabajo d• investigación • innovación y una 

brecha tecnológica que•• ahonda cada vez más. 6 

La aplicación de recursos económicos a la ciencia y la 

tecnología en paises altamente industrializados, como Francia, 

Japón, ln9laterra, Estados Unidos d• 

Norteamérica y la Unión de R•pdblicas Soc ialistas Sov iétic as, han 

superado tradicionalmente el 2 Y. de su Producto Nac i ona l l e 
Br.i t o ; 

en tanto que países depandi•ntes del área latinoamerican » c.omo 

México, ••hallan l•Jo• de alcanzar el 1 Y. <veá se fi~ura 1). Este 

contraate se profundiza ai se •valdan las diferencias •ntr• las 

economías d• ••toa países. En 1994 •l Producto Interno Bruto de 

México r•pr•••ntó en doláres el 0.004 X del Pro ducto Nacion a l 

Bruto de loa Estados Unidos. 11 

Par•c• evidente que la posibilidad de financ iamiento a la 

ciencia depende en 9ran medida del estado de la Cuenta Nacional 

da cada país, pero también es cierto que la dinámica interna de 

su desarrollo industrial lea impone una posibilidad, pero también 

una "necesidad" diferencial. Una razón importante par a que se 

produzca la concentración da la ciencia en los pai••• 

4 
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Fi;ura 1 . Porc• nta Je prom•dio de l Pruducto Naci cnal Bruto destinado a 
ci encia y tecnolo;fa en pai••• •eleccionados, de 1981 a 199~ . La• b 
nacione• industrializadas ••leccionadas han des t inado má• del 2 X de 
su PNB para la ciencia y la tecnología . ' 0 El e>cámen comparativo 
ilustra la brecha que •><iste con respecto a las naciones 
d•pendi•nt••, con•iderando • l c aso de Hé>ci co co~o ejemplo, que 
d••tin:r una cifra muy inferior al 1 X da su Producto Interno 
Bruto. 



deearrollados, particularmente en la frontera del conocimiento, 

no •• debe ilnicamente a que sean ricos, sino má• bi•n a qu• su 

propia ••tructura productiva demanda la aplicación crecient• d• 

t•cnologia avanzada, d•manda que •• traduce en la búequ•da d• 

mayor información y re•olucidn de nu•vo• •nigmas. 12 

La mayor participación d•l gasto nacional en ciencia y 

tecnología por parte del ••ctor induetrial, es uno d• lo• rasgo• 

caracterí•ticoe da la• tendencia• qua •n ••ta ár•a regietran los 

pa i ••• altamant• induetrializadoe. En la figura 2 •• ilustra la 

evolución del origen del ga•to en ciencia por sector•• en lo• 

Estado• Unido•• en 198S corraepondió •l 72.86 Y. a la indu•tria¡ 

al 12.38 Y. al Gobierno Federal1 •l 8,96 Y. a Universidad•• y 

Colegios1 al 2.97 1. a Universidad•• afiliad••! y el 3 Y. a otras 

instituciones no productivas. 10 

Si bien esta tendencia sugiere qua el d•••rrollo de la 

ciencia y la tecnología •n los paí••• altam•nt• industrializado• 

obadac• a la d inámi ca da la economía mercantil, •• importante 

d•stacar qu• no eiempre se persiguen objetivos civiles18 <tal es 

•l ca•o en lo• Eetado• Unido• da Nortaamárica qu• •• ilu•tra en 

la f igura 3) . 

La• caracterietica• de la ci•ncía en lo• paí••• dependientes 

son distinta• a las indicada• anteriormente y se condicionan por 

la concentración d•l poder mundial. 

5 
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l. 3. ll!:L E SCE N ARIO L ATINOAMERICANO . 

Para el caso de l os países lati no amer i c a nos • • han ••~al ado 

ocho aspectos que se d esprenden de e ste sistema asimétricod: 1> 

la falta de acceso libre e inmediato de i n vesti9adore s y técnicos 

latína.a..eric.-nos a los a v a nce s de la ci e nci a mun d i al; 2> la 

autMPnc ia de ayuda inter n acional sustantiva para que los paises 

lati noamericanos 910nten un pontencial de inve stigación centrado 

en ~ pr oble•as; 3 > pr omoción de la dependencia científica y 

técnica a travé s da la impor t a ción y l a adopción da in&trumentos 

intalactualas, conoc imi e ntos y proce dimientos, ba j o forma de 

productos terminados¡ 4> Ubicación en los paises adelantados de 

los centros da producción y difusión de c i encia y t~cnica, co, 

limitacio nes etnocéntricas: se producen conocimiento~ a part1 r j~ 

c ontextos y moti vaciones locales y para fi nes partu:: ,dar'"' .. 

<r i queza y poder d a l os Es t ados y corpor aciones dP or i gen; 

doMi naci ón y explotación del mundo subde sarrol lado >; 5> Promoción 

de la t r an•feranc ia de la cienc i a y l a tecnología de loa paises 

avanz a dos , a través del equipamiento de las sub•idiarias de 

multinac ionales, y del licenc i a miento del uso d e la tecnologí a y 

los acuerdos de asistencia técnica de aqu~llas c on empresas 

naci onal • •· A su vez esta transferencia se da de maner a 

i ndi •crimi nada resultando en muchas ocasiones inadec uadas a las 

condic iones de los paises receptor es. Se introduce tecnolog í a 

o bso leta, super a da o de deshec ho de las metrópolis; ó) Se 

refue r za l a c apacidad de penetractón de las mult i n acionales y la 

6 



d•p•nd•ncia Q•n•ral d• los país•• latinoaM•ricanos hacía los 

altam•nt• industrializadosa 7> falta d• contribución •fectiva d• 

las multinacional•• a la inv•stigación • innovación autónOftla •n 

los país•• de implantación1 B> Papel d•cisivo en la fu9a <interna 

y •xterna> de cer•bros. 

El perfil descrito es un elem.nto •sencial para acceder a la 

comprensi ón de la •structura y dinámica de la ciencia 

latinoamericana <no a manera de representar una variable externa, 

sino como parte constitutiva d• su propia ••tructura>. 

La comprensión d• las relacion•• que guarda la ciencia 

l atinoamericana con el sist•ma internacional en que se inscribe 

se asocia al concepto d• dependencia. Silva y Rudolf, 1
' demarcan 

tr•s posicionirs afin•• a esta cat•goría analítica: una que 

subordina ••ta relación al mundo de las id•••• •n alusión a la 

existenc ia de un "imperialismo cultural " C"•uroperización" del 

siglo pasado y "nort••m•rica nizaci ón" •n •l actual>. Por otro 

lado distinguen dos posicion•s en los •nfoques que se sitóan •n 

un campo estructural: uno "nacional ista" y otro "marxista" . A la 

primera adjudican la idea de qu• la dependencia •• expr••a 

principalmente en el campo del comercio exterior , l o qu• sugi•re 

que la superaci ón del atraso se inicia con el fortalecimiento de 

las expor taciones, el mejoramiento de las relaciones 

intercambio y el control legislativo de la inversión extranjera 

(para darle oportunidad a los empresarios latinoamericanos de 

quedar en una posición más sólida para impulsar el desarrollo 
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nacional). En la concepción marxista, •• ••;rime que la 

dependencia cientif ica y tecnol ó gica se reproduce por el carácter 

estructural • histórico d• la dependencia económica con respecto 

a las naciones industrializadas. Esta relación ha dado lugar a 

una estructura económica en qua coexisten un sistema 

pracapitaliata, un sistema capitalista n a cional y un •i•tama 

capitalista extranjero. Desda asta perspectiva •• aduce que el 

atraso no •• coyuntural, aino qua •• ha 

históricamente desde lo• albor•• del siglo XVI. 15 

configurado 

La importancia de consignar estas interpretaciones obedec e a 

que las distintas concepciones del carácter de la dependencia 

científica y tacnoló;íca sug i ere diferentes vias y condic ione~ 

necesar ias para salvar l o s escol los del desarrol lo de •~~ as 

actividades. 

Ahora bien, las perspectivas cient í fi cas ce la r~g nn 

latinoamericana no se reducen a las impl i caci one s general es de l a 

concentraci ú n del poder mundial. La dinámi ca e c o n•Jmi c a , poiitica 

y social de cada paí s se implican con los aspect os que operan 

como denominador común en la zona 

distintivos a cada uno de éstos. 

y s umi nistr an r asgos 

El argumento de qua las caren~i as e c onómi cas son las 

responsables d irectas del deterioro de los recurso• para la 

ciencia y sus instituciones en los paises pobres ae diluya ante 

la presencia de casos como la Ind i a, Br as il 15 
y China16 que han 

avanzado de manera notable en este campo . En el mismo sentido, la 
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g•n•r•lización d• l• id•• d• qu• uno d• lo• ••P•cto• d•l atraso 

ci•ntíf ico •n los país•• latinoam•ricano• •• la •u••ncia de una 

••tructura integrada, autososten ida y con pod•r político para 

impulsar ••t• actividad no •• aplicable a ca•o• como Brasil 15 y 

Cuba1 7 que cuentan con instancias sólidas e influyentes sobre la 

orí•ntacíón d• la ci•ncia. 

En suma, •• pu•d•n id•ntificar obstáculos objetivos y 

•ubjetivoa al desarrollo d• la ci•nci& y d• las institucion•• 

científicas como la• universidad•• en nuestros paíaes. 

No obatant•, no pu•d• paaar inadvertido que las 

institucione• científica• de lo• pai••• latinoamericano• sufren 

las consecuencia• n•gativaa de la crisis de la economía, la 

aoci•dad y •l •i•t•m• político en que se inscriben; 3 

conaecu•ncias que aunada• a factor•• internos de d••arrollo de 

la• propia• inatitucion•• científicas configuran las 

caracteríaticaa de la ciencia de cada región. 

En Am~rica Latina predominan las universidades peque~aa, es 

decir, que tienen entre 1 000 y 3 000 estudiantes y •• ha 

calculado que sólo una tercera parte de ellas cuentan con 

personal dedicado a la inv•stigación . 18 En este contexto la 

Universidad Nacional Autónoma de México con una población en 1989 

d• 269 894 ••tudiant•• es una de las univeraídad•• más grand•s y 

d• mayor tradición científica en la r•gión. 
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l . ' . ll:L UOENAIUO NACIONAL Y LAS UNIVf:llSlDADES. 

En Mé>eico, COlllO en la Mayoría de loa paiaea 

latinoa .. ricanoa, el Eatado ea el reaponaable de caai todo el 

eafu.,-10 de inveati9ación científica y d• innovación tecnoló9ica. 

No obatante , au participación •• ha caracterizado por la falta d• 

empeno en el aliento d• la ciencia y la t•cnolo;ía, lo que •• ha 

r•fleJado en aua doa eatructuraa fundamental•• r•lacionadas con 

la inveati;ación1 •l aiatema •ducativo y la •mpr••a ptlbl ica. ~ 

Si bi•n ae ha definido formalmente la e>eiat•ncia de un 

Siatema Nacional d• Ciencia y Tecnolo;ía <SNCT >, 19 se h• opin•do 

qu• ~st• no op•ra 

d•b ido a qu• el 

como tal, 

•><am•n d• 

aiendo •n realidad i ne>e i atente, 

laa condi cion•• actual•• de la 

ori•ntación de ••toa eafu•rzoa revel a que no hay •n Mé ~ ico un 

aist•ma integrado d• g•n•r•ción , difusión y u~iliza~ ión de 

conocimiento• ci•ntíficoa y t•cnológicoa. 2º ·21 En el cuadro -:..u 

••nalan alguna• d• la• enti dad•• qu• int•oran • 1 SNCT. 

El papel d• laa Univ•raidadea en la producción de 

conocimiento• para el paí• ha aido de pri m• ra importancia, 

particularmente en lo qua r eapecta a la investigación básica y de 

manera a>ecepcional •n inv••ti;ación aplicada. 20 La investigación 

univ•r•itaria •e ha desarrollado f undamental m• nte ante la pr•miaa 

d• libertad de inveatigación a la vez que con la r••ponaabilidad 

de atend•r preferentemente a loa problemas nacionales. Eatoa 

raaoo• la hacen diferente de laa tarea• realizadas en loa Centro s 

d• Inv••tigación y Desarrollo Tecnol ógico que operan a la vera de 
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-------··--------------------------·----------·-------------------~"fNCf~ALll INITITUCIONll Yf NCULADAI CON IL DCIA"~OLLO DE LA 
CllNCIA V LA TICNOLOllA 

iÑilrirúciDÑª·······w~-~------------- --- -~üÑéiOÑii-~RiÑCi~AL.ii __ __ _ 

•t:callfÁAIA OC ,AOOAAMACIO N 

V ,llE•U,Uli8'1'0 

CiaN•sJo NACfO"A&. DC Cf&NCIA 

V TIECNOL.OCU A 

•Cdll&'fAAlA Dli PA'l'alMONlO Y 

FOM&NTO lNDUSTlllAL 

llliclll:TARIA DC ICDUCACUOPI 

PUal.ICA 

aANdA PUaL.ICA Y PRIVADA 

INSTITUTOS l:>I: INVCeTIOACION 

f'lllMAS DI: lNOICNlltllIA Y 

DlS &Flo DI: C(l U1'0 

OTRAS Sl:CllETAllJAe DI: ceTADO 

A8fONAClOPI PllC•UPUUTAL A 

TODO tu •• •r•TCNA 

ou•c•MAMICNTAL . 

A•ESOR DEL EJCCUTIYO . •COA• 
PROVScTo• DC IMVC•flOACION 

D&•A••oLLO Dli IHFaAUTaUCTUAA 

cooaDINACION . 

FOM&NTO . TAANSFERENCIA DE 

TECNOLOOIA , PATENTES . NORMAS 

INCENTIVO• FISCALES . 

ro•MACION l>E llECUll•OS HUMANOS 

INCENTIVOS FlNAHCIEllOS . 

DECISIONSe DE INVEllSION . 

otctMIONtS DC lHVEllSIOH 

DESAllllOLLO PllOPIO 

DECISIONES DE lNYCllSION 
Dl:llAllllOLl.O 'ªº"'º 
INVESTIOACION APLICADA Y 

D&SAllllOl.LO . 

FOllMACJON DI: 111:cu11•os HUMANOS 
lNYl:STIOACION aASICA Y 

APLICADA. 

Dll:lilAllROLLO 

FOMENTO. lNVCllSION. 

CUADR O l. T oma.do de Wa.,aablulh, M . y Oullerret Arce, 1 . "Ele me Moa 
lec:noló 9\co. poro Ul'lo aalrélle¡¡lo de deeorrollo clenlUlc:o y 

c \ e nclo y d••Grrollo, 45: •P. 11:192 . 
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•ntidad•• par•••tatal••,
2º tal•• COfllO •l In•tituto d• 

Inv••tigacion•• Eléctricas qu• sati•f•c• r•querimi•ntoa d• la 

Comi•ión F•d•r•l d• El•ctricidads d•l Inst ituto MeMicano del 

P•tróleo •n r•lación a P•tról•o• MeMicanos¡ d• INDETEL •n 

r•lación a Teléfono• d• MéMico, entre otro•1 y que al 

d•••mp•~•r•• como c•ntroa cautivo• dan una mayor orientación a la 

actividad ci•ntífica y t•cnológica y en márg•n•• m~a r•ducido• • 

au libertad de inveatigación . Esta aituación advi•rte sobre la 

eMistencia de una diatribución de las funcion••• o el papel, que 

dea•mp•~•n las diver••• unidades d• invest i gac ión insta lada• en 

el pa ía . 

8• ha promovido permanentemente la idea d• qua las 

Universidad•• deben mantener un víncul o perman•nt• con lo• 

aector•• sociales y productivo• del paí• <uauar i os r •al•• y 

pot•ncial•• de au• aportacion•• en e•t• campo >. Sin •mba rgo, en 

MéMico, como en la mayor parte d• lo• país•• latinoamericanos, 

el proceso de vinculación ha sido l•nto y difícil <•n relación a 

las tendencia• regiatradaa en paíaea induatrializadoa como 

Estado• Unido• de Norteamérica, Francia y Alemania que han creado 

in•tanciaa y mecaniamoa para vincular a la Universidad con la 

Induatria). Se ha ob••rvado que la Revol uc ión Científica y 

Tecnológica ha promovido una tendencia creciente a la vinculación 

r•fer ida, particularm•nt• •n las áreas d• alta tecnologf~ qua 

concentran cada v•z mayor•• conocimientos científicos y técn i co• 

<que•• desarrollan en ciclos cada vez más cortos>, y qu• son m~• 
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auac:•ptibl•• ••r r•alizadoa •n l•• Univ•raidad••· 

Particularm•nt• ••t• factor es el qu• ha fortalecido el vínculo 

•n los país•• altamente industrializados que 

condición d• sup•rvivencia, •n 

comp•ti ti vi dad, 

tecnológica. 22~9 

un proc••o 

sus actual•s 

inint•rrumpido d• 

Las condicion•• para ••t• vínculo en nu•stro 

dif•r•ntes. La crisis económica, ac•ntuad• d•sde 

como 

de 

innovación 

país 

1982, 

s on 

ha 

influído de manera distinta • l• r•lación de la ciencia mexicana 

con los r•qu•rimientos d•l ••ctor productivo; algunas empr•sas 

han dejado de lado proy•ctos de desarrollo de tecnología propia, 

debido • que el ambiente económico deprimido representa un freno 

a la inversión, pero para otras, con una planta industrial más 

competitiva, les ha impuesto restricciones para acc•der a la 

tecnología del mercado internacional, obligándola• a establecer 

convenios de investigación contratada con las universidades para 

subsistir en el propio mercado interno ante la apertura comercial 

que ha experimentado el país en los últimos dos a~os. 

Durante el per iodo 1940-1970 se siguió en el país un modelo de 

desarrollo basado en la sustitución de importaciones y la 

expansión de la planta industrial. Se sostuvo una actitud 

prot•ccionista que, sin •mbargo, no condujo a que la• empresas 

públicas y privadas crearan la tradici ón de impulsar una ciencia 

y tecnol o g í a propias <ví a el financiamiento directo de centros o 

la creació n de n úcleos c aut i vos de investi gac i ó n y desarrollo ) . 
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No se creó en ese t i empo una infraestructura cientif ic• y 

tecnológica p•ra soportar ••ta ••tr•t•gia d• d•••rrollo,z5 La 

falta de una infra••tructura de inveatigac16n adaptativa y de 

desarrollo t•cnológico redujo •l proceao de tran•f•r•ncia de 

t•cnología a una importación -c~nica d• "bien- tecnológicoa", 

qu• una vez coneumido• Cvida llMldia del equipo o t4rmino de 

li cencia> •• tenía que renovar, sin que dieminuy••a la 

dependencia t•cnológica, ni el d4ficit en la balanza da pago• 

tacnológicos. Los ••fuarzo• incipianta• para producir bianae de 

capital en •l país mantuvi•ron ••t• r•lación d•bido 

v•nd•dore• d• t•cnologí a a••gurab•n la v•nta d• 

primario• o int•rm•dio• qu• •• agregan al pequ•t• 

a qua lo• 

producto• 

da costo• 

t•cnológicoe. Lo anter ior indica qu• una cau•a fundam•ntal da la 

dep•nd•ncia •• la naceaidad d• eKpanai ón da l m~do d• producc i ón 

capi tal ista. z:s 

Son amplia• la• rafl•xion•• lnacrltaa en loa modelo• macro 

d• la• Ciencia• Social•• qua conducen a la clarificación de lo• 

factor•• de la dependencia económica de loe paí ••• 

latinoamericanos con raepacto a loe altament e 

aaí como su impacto an el deaarrollo d• 

lnduatrializadoe, 

la ci•ncia y la 

tecnología, y particularm•nt• la r•al i zada •n las Uni vareid&d••· 

En la década d• lo• ~O• •• ••c•nificaron las concapcion•• 

d•sarrolliataa, la• cual•• criticadas por la• 

basad•• •n lo• eupu• stos del 

Materialismo Hietórico, qu• irrumpan •n los 70• como alt•rnati vae 
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p•ra el diagnóstico del atraso y la dependencia, haciendo énfasis 

en lo estructural, lo histórico y l•• particularidad•• de cada 

región. 1•.zo.z7,ze esta perspectiva los paises 

latinoamericanos •• han constituido históricamente como paia .. 

dependientes, •• decir, con economía• que •• hallan condicionada• 

por el deaarrollo y expansión de otras economías a las cual•• 

eat4n aometidaa. Esta dependencia 

internacional del trabajo. A 

eat4 fundada en una división 

noción laa partir de 

condiciones del desarrollo sólo ae pueden 

punto de vista del deaarrollo global del 

••ta 

comprender de ad e 

internacional. 2
" Un elemento importante de 

aiatltlWl capitalista 

la Teoría de la 

Dependencia ea el concepto de "compromiso" que •• refi11re a la 

articulación necesaria entre loa intereses dominantes d• lo• 

centros hegemónicos y los intereaea de las clases dominantes de 

loa países dependientes. En este sentido, Hurga y Roils, 2
" 

. ••~•lan que el Estado y las el•••• 

Universidad•• el cumplimiento de 

dominantes demandan a 

do• funcione• para 

laa 

la 

continuidad de un modelo de modernización dependientes la primera 

es entrenar recursos humanos d• alto nivel ori•ntada 

tecnocráticament• y matizada por un apoliticismo, especialización 

y eficiencia, la segunda para cubrir la• n•cesidad•• del ••tilo 

dominante d• desarrollo. 

Kaplan," al•rta scbr• la necesidad de que al diagnóstico del 

atraso y la dependencia vaya acompa~ado de la determinación de 

una política, como conjunto de decisiones y actividad•• de los 
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poder•• que coexisten • n la aoci•dad, para ••timular a la 

inve•tigación, la innovación , la aplicaci ón racional de •u• 

productos a los objetivos del modelo de aociedad d•s•ada y d• la 

••trat•gia de desarrollo que •• adopte . 

El reto d• deaplegar un espí ritu crítico • inv•nti vo , •l 

rechazo de la imitación a crítica y servil,d halla en las 

Univ•rsidad•• un escenario inmeJorabl• para su cumplimiento • i •• 

r•conoce su pr•••ncia como conciencia crít ica de la sociedad. 

El reto no se v islumbra fácil en cuanto se atiende a los 

complejos problemas que enfrentan las universidades a ctualmente. 

En lo que a las Universidad•• resp•cta, el dato crucial es • u 

crisis, a la vez reflejo, componente y refuerz o de una cri•is 

mucho mA• g•n•ral de la •ociedad na cional. Esta crisis se def inw 

por las contradiccionea que se perc ibe n en el dese nvolv1m1ento d~ 

sus tareas básicas desprendidas mucha• de ellas de su propio 

crecimiento, 3 '
29 y otras de la importancia que se les ha 

concedido en la definición de pol íticas de desarrollo de l a 

ciencia y la tecnología. 

1. :5 . LAS UNIVERS I DADES . 

Las universidades desempeñan e n nuest ro paí 11 un papel mu¡r 

importante en el proceso de Qeneración de conocimientos 

científicos y tecnológicos; esta actividad se relaciona con su~ 

otras dos funciones básicas por excel encia, la de f ormación 1. 

profesionalea y la e xtensión de l a cultura . Se puede considerar a 

16 



l•• Univ•r•id•d•• como •spacio• d• cr•ación y r•cr•ación d• l•• 

ide•s más •laboradas y consistent•• da la sociedad y un escenario 

axcelenta p•ra al ejercicio libre d•l p•nsamiento crítico. En 

aste ••ntido •• l• ha caracterizado incluso como "conciencia 

crítica d• la sociadad". 30 La estructura actual de las 

univ•rsidades moderna• de lo• países latinoamericanos •• ha 

configur•do a tr•vés da un largo proceso de definici ón y da 

consolid•ción desda •l tiempo en que se fundaron. 

Las primer•• Universid•des de nu•stro contin•nte datan del 

Siglo XVI; los ••p•ñoles fund•ron •n 1S3B l• Univarsidad d• Santo 

Domingo, poco después del encu•ntro antr• la cultura europ•• y la 

amerígena¡ en 1~S1 fundaron la da Lima y l• da México. La 

Universid•d da México tuvo como modelo a l•• Univ•rsidades 

españolas, p•rticul•rmenta la d• Salamanca, y contó en sus 

inicios con el apoyo económico de Carlos V y Felipe II1ª' asta 

óltimo • xprasó su deseo de qua la Universidad 

•.• Cr•zca y adquiera nobleza y qu• l•s ciencias en aquellas 

regiones florezca y haya personas que se dediquen a ella con 

fervor y amor ••• • 1 ' 

Cons•rvando •n su funcionamiento rasgos de la Universidad 

Salmantina conviene destacar que esta ú ltima •• caracterizaba por 

su democracia repra•antativa en sus formas de conducción . En la 

Real y Pontificia Universidad de México se introdujeron 

progresivamente an los programas de estudio los conocimientos más 

recientes logrados en la ciencia europ•a, a ún aquellos que 
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fracturaban a la .. tructura como mov imiento• 

crítico•. En el ai9lo XVIII el nivel de en••~•nza de la• 

Uni veraidadea de Alldri ca no aufría un rezago con reapecto a la• 

europ•••
14 

habi endo ·acaoido • algunas de l•• figuras 

i ntelectual•••'• d .. tacadaa de entoncea. 8 1 

No obstante, en opinión d• Sil v a y Rudol f 14 l•• 
uni veraid•d•• no cw.pl i 11ron una funci ón critica ni a ubv e r s iva al 

Ol"d•n eMiatente, n i d••ellJ>•~aron un papel aobr••al ient• e n e l 

proc:eao i ndepttndttnt iat a . En •1 período d• 1810 y 1867 la 

Uni verai dad de Ké Mi c o s ufr ió auceai vaa clausuras y r aepertur as. A 

peaa r de ello, ante e l aurgi•i ento d• un Es t ado pol ítt cam•nte 

independi ente .. aplicaron calllbioa • la vi a j a univ•ra1dad 

colonial . Al;unoa Qabiernoa •• propusier on rer.11 ~ructura.· el 

•iatlllMI educativo y c on ello a l a Univer s idad . Loa ir,.Elu• r-ci a d e 

la cultura f r ene••• y d• l a Il uatrac i ón • n la formacj ón cultural 

de l os Qr upoa hltQlltldni cos •• relacionó con ol mode l o d • 

des a r rol l o c ul tural adoptado en el paía. La Univer•idad francesa 

fue un llOdelo en 1•• far••• de en••~•nza a uperio.-, ést~ sufría •n 

••• t iltJllPo una pro f un d a r .. atruc:turac:ión, que configuró la 

deno•in.ada "Univera ida d Napoleónica ", cuyos r aa;oa más 

aobreaal ient•• aon au profeaionali1M110, la deacentralización do 

la enaeliMlza superior, •• decir, a u organización en centruo de 

estudio• superior• • que no n1teeaariamenta eran uni ver si dede~, 1 4 

la e r r adi c ación de la teol ogía y l a a dopción ria les estruct ura• 

jurí d i c a s aurQi daa a r a íz de laa Revol uc ion•• Burguas•• 
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•Mpr•••d•• •n la d•mocracia rmpr•••ntativa. En r•lación a ••t•• 

caract•rísticas •• advi•rt• un despr•ndimiento entre las tareas 

de investigación, realizadas en Institutos autónomos (p. •J., L' 

Institut de France cr•ado por Napol•ón I>, y las d• doc•ncia, 

d•sarrollada• •n la Univ•rsidad. 

Est• mod•lo fu• importado a América Latina y se suma a las 

influ•ncias qu• habrían da configurar ultariorm•nta a sus 

universidad••· 

Conviena ingresar al análisis más eepecífico del d••arrollo 

da la investigación ci•ntífica en una da las Instituciones de 

Educación Superior más import&ntes del país1 la Univ•rsidad 

Nacional Autónoma de MéMico. 

LO. LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

La Universidad, en su época moderna, fua establ•cida •n 

nu•stro país a través da una Ley da } 910, 

Nacional d• ~xico . u Su normatividad 

con •l caráct•r d• 

ha •ufrido div•r•o• 

cambios. Lo• más importantes entre 1910 y 1945. Se identifican en 

este lapso 4 •tapas qu• ccincid1tn con la promulgación y vi g•ncia 

d• las ley•• qu• hasta ahora la han rmgido. La prim•ra se inicia 

con la promulgación da la Lay Constitutiva de la Univ•rsidad 

Nacional d• México 1tn 1910, destacan como características d• la 

Univarsidad •n esta p•ríodc, su dapendancia directa d•l Emtado. 

D• man1tra paralela • la fundación da la Universidad 

cont•mpcránea, •• cr•ó la E•cu•la Nacional d• Altos Estudios, con 
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el propósito de cultivar la ciencia a través de un método 

ordenado y sistemático. Sus funciones consistían en especializar 

los estudios realizados en las Instituciones de Educación 

Superior ya establecidos.ªª En esta etapa, la Univer sidad sufrió 

un clima de inestabil idad .:! confuaión ante el inicio del 

movimiento armado de 1910, que dió lugar a una inten~a actividad 

legislativa que marcó la aparición y desaparici ón de dependencia• 

gubernamentales a la• que la Univeraidad se hallaba ligada, 

dejándola en peligro de desaparecer. 32 En 1924 se reconoció el 

retroceso de la universidad en mater ia de investigación¡ lo• 

institutos, integrado• a 

pasaron a formar parte 

la 

del 

universidad desde su 

aparato eGtatal. 39 En 

fundación, 

1917 a l 

expedirse la Ley de Secretarías y Departamento• de Estado, se 

designa a la Universidad con el nombre Oepar temento 

Universitario y de Bellas Artes , pasando el rector a ser miembro 

del Gabinete. Las propuestas de que la Universidad gozara de 

autonomia, formuladas desde su c reación , no prosperaron sino 

hasta 1929, año que marca la segunda eta pa de su evoluc ión . Con 

este fundamento jurídico se inicia una nueva etapa para la 

investigación dentro de la máxima casa de estudios al 

institucionalizarse la investigación 

incorporación de los primeros institutos 

aprobaci ón de la Ley Orgánica de 1933 

científica 

a la UNAM.~ 

se inicia la 

etapa.ª' Este ordenamiento a la vez que otorga la 

con la 

Con la 

tercera 

autonomía 

absoluta a la Universidad le retira su carácter de Nacional . 
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Algunos análi•i• coinciden en que el Estado pretendía en todo 

caso reducirla, pues fija la cantidad de diez millones de p••o• 

como aportación única del i;¡obierno para au 

funcionamiento, r•tirándole su ayuda económica una vez cubierta 

esta asii;¡nación. En lo referente a su estructura organizativa, la 

Universidad Autónoma de México amplió las prerroi;¡ativas del 

Consejo Universitario facultándolo para la designación del 

rector, a la vez que amplió su integración bajo un régimen 

paritario dando paso a una intensa participación y discusión de 

todos loa sector•• 

Colegiado. 3 Z·
34 

de la Univeraidad en ••t• Cuerpo 

Con la promulgación en 1944 de la Ley Orgánica que aón nos 

rige •• inicia la cuarta etapa de e•t• perí odo. E•t• nuevo 

ordenamiento deacanaa en tres principios fundamentales, 

declarados en la exposición de motivos del anteproyecto de Ley 

por el entonces rector Alfonao Caao; el primero •• el 

reconocimiento de que la Universidad es una corporación pública 

reclamando su carácter de Nacional, llevando a la práctica las 

implicaciones que se derivan de su definición misma, como 

corporación pública, dotada de plena capacidad Jurídica y que 

t iene por fin impartir la educación superior y organizar la 

invest igación científica para formar profesionistas y técnicos 

útiles a la sociedad y extender con la mayor amplitud posible los 

beneficios de la cultura. El slfgundo principio es el 

reconocimiento de que la Universidad es una Instituci ón ~é~, 
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•mpar•ntando ••t• concepto a lo• fin•• de la miama. Se po•tula 

que au organización debe aubordinarae al logro de ••t• propóaito 

y para ello •• cree conveniente ••parar netamente lo referente • 

la autoridad •J•cutiv• del asp•cto técnico1 con ba•• •n ••t• 

pr incipi o •e desconoce que la Univ•raidad deba de aer una 

institución política, éato sin desdén de qu• los univ•raitarioa 

participen como ciudadano• en la vida política del país1 En el 

tercer principio ae concibe • la Universidad como una inatitución 

de cultura, r•chazando que loa profesor•• y ••tudiant•• 

constituyan el•••• antagónicaa, siendo aua i nt•r•••• y fin•• 

compl•m•ntarios y n o opu••toa. Eataa pramisas or iwntaron la idea 

de que la organización de la Univ•r•idad no d•bí a descansar •n 

las mismas ba••• qu• l•• d•l Estado, qui•n ant• l a necesidad de 

r•aolver los conflictos que surgen por las div• r ger; . as d~ 

opinión da fines y de ínter•••• d• sus c iudadanos, tiene qu• 

constituirse como una organización democrática. loa 

impulaorea de la promulgación d• la ley Orgánica de 1944 

r•aultaba evidente qu• la causa principal d• l ~ daaorganización 

d• la Univ•rsidad Autónoma d• México •• debía al dobl e carácter 

que las autoridades tenían1 de autori dades política• que 

necesitaban contar con la popularidad y el apoyo de loa grupos, y 

por otro lado su carácter d• autoridad•• t écnicas que necesitan 

resolver las cuestion•• d• organización doc•nt• y ci•ntífica, 

desde una posición objetiva. Con base en eate punto de viata •• 

cr•aron dos tipos d• autoridades& las autoridad•• técnicas y 
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l•Qi•lativas par una part•, y las autoridad•• •J•cutivas, por 

otra. En •l prcy•cto d• l•y •• d•fini•ron cinco autoridad••• 

prim•ro la Junta de Gobi•rno, con una funci ón de nombramiento y 

árbitro; ••gundo, •l Consejo Universitario, supr•mo cuerpo 

técnico y legislativo1 tercero, el 

máxima; cuarto, los directores de 

institutos, autoridad•• aJecutivas 

rector, autoridad ejecutiva 

la• facultades, escuela• • 

subordinada• al rector; y 

quinta, la• academia• mixtas, cuerpos técnicos de cada facultad y 

escuela. 3 2 

El Cans•Jo Univeraitario •ataría integrado por el rector, 

loa director•• de la• facul t ades, ••cuelas • institutos1 por 

representantes prof•aor•• y representantes alumno• de cada una de 

las facultad•• y ••cuelas¡ por un profesor repr•••ntante d• los 

centros de extensión y un r•presentante de los empleado• de la 

univeraidad. 

No obstante que la Ley Orgánica admite que 

autoridad•& técnica• y l•gislativas colaboren todo• loa 

de la comunidad universitaria, fomentando , a través 

en l•• 

sectores 

de la 

organización democrática, qua los estudiantes y profesor•• 

participen •n la vida da la casa de ••tudios, en lo que tiene de 

esencial, que es al cumplimiento de sus actividad•• técnicas 

<docencia, inv•stigación y •xtensión), se adviart• que desda su 

origen no •• contempla la participación del sector de 

investi gadores concentrados en los institutos y centros 

<d•p•ndencia• •n que las tareas de investigaci ón se real izan de 
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manera especifica>. 

Actualmente ••ta marqinación •• contraria a la pr•••ncia que 

tien• el ••ctor académico que r•aliza investigación •n •l 

••c•nario univ•r•itario y nacional, evaluado por eu cr•cimi•nto, 

la continuidad inatitucional - - r•fleJada en •l aum•nto d• la 

capacidad lnatalada para esta• funciones--, así como por la 

dimensión d• su contribución a la ci•ncia m•Micana. En 1929, aólo 

19 investigador•• y 43 ayudant•• formaban el p•r•onal académico 

d• loa tr•• instituto• d• ci•ncia• que •Mistían, 9~ •n 1979 

•Miatí an ya 19 in•tituto• y c•ntro• con 931 inv••ti;ador••• 491 

técnicos académicos y 97 ayudant••ªº y en 1987 •• r egistra la 

•Mi•t•ncia de 14 instituto• y 1 c•ntros, con 934 inv••tiqador •• y 

831 técnicos académicos. 87 

La UNAM r•pr•••nta un caso particular • import a nte e n e l 

••c•nar io nacional, d•bido, entre otras cosas , a la dim• na i ón de 

su contribución a la ciencia m•Micana, qu• tradic1onal m•nte se ha 

••timado aup•rior al ~O X d• la actividad ci•ntí fica del pai• en 

diferentes áreas. 98 Por otra parte, el apoyo económico que se 

otorqa a la investigación ci•nti fica y humaní atica d• esta 

institución ti•n• una importancia muy • i ;n i f icativa d•ntr o de los 

márgenes de respaldo pr••upuestario p a ra l a c i enc i a en M4Mico. En 

1987 la asignaci ón para ••ta• tarea• en la máMima caaa de 

estudio• representó el 12.93 Y. d•l ;asto del Gobiern o F•deral en 

ci•ncia y t•cnolo; i a CaproHimadam•nte una octa v a parte>1ª9 c omo 

•• muestra en el cuadro 2, la UNAM ocupó en Pse a~o •l segundo 
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lugar sobr• las 10 mayor•• institucion•• qu• eJ•rcen ••toa 

recursos, si•ndo superada ónicam•nte por el Instituto Mexicano 

d•l Petról•o, lo qu• indica qu• la UNAM ocupa el prim•r lugar en 

••t• r•nglón •ntr• las Univ•r•idade• del país. 

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL EN CIENCIA 

Y TECNOLOGIA EN LAS 10 MAYORES INSTITUCIONES. 

<en•ro-agosto 1987>. 

INSTITUC ION GGFCyT PORCENTAJE 

IMP 
UNAM 
CONACyT 
INIFAP 
CINVESTAV 
FAIC 
UAM 
COL.POST 
IMTA 
IPN 

~4 190 
38 827 
38 075 
37 400 
10 310 

9 189 
7 679 
6 382 
6 06~ 
4 078 

18.05 
12.93 
12.68 
12.45 

3 .43 
3.06 
2.56 
2.13 
2.02 
1.36 

Cuo.dro z . Fuent e : Pr•• 1..d • ne\O. de lo. Repúbti.ca., Q u\nlo I n íorm• de 

oob\.•rno <A nexo d• Po t t t. ica Ec o nónn.c a >. Eela.do• U n1..doa 

M•x1..cc.no a , 1097 . 

El crecimiento aludido y la pr•••ncia que guarda la UNAM en 

la producción cientí f ica del país se da en •l contexto da un 

aumento acelerado d• necesidades y demandas, lo qu• 

p•rtinen t a la revisi ón, •ntre otras cosas, de su normatividad 

para ajust arla a los cambios registrados en los últimos años. 

Pasando 78 años desde qu• se establece la Universi d ad 



Nacional de México, en su época mod•rna, •• reconoc• qu• es en 

sus primares 35 a~o• •n que •• conc•ntran los cambios m~• 

importantes de su vida legislativa, en estapa• que duran 19 , 4 y 

17 a~os, y habiéndose instalado •n una que tiene 43 a~os sin 

conocer modificaciones sustantiva• a au normatividad, aún cuando 

se han registrado cambios profundos en la Universidad en v irtud 

de su propio desarrollo y crecimiento. A partir de 1987 ae puede 

identificar una nueva etapa a raíz de la i niciati va de celebrar 

un Congreao General Universitario que formule los cambio• que 

hagan posible a la Un iveraidad adecuar au normat ividad a aua 

necesidades y situaci ón vigente. 

Si b~en existen datos identificable• y eKamenes parci a l•• de 

la situación de la inveatigac i ón ci e nt ífica en MéKi c o , • • car ece 

de una visi ón actualizada de l a investi gación ci ent í fi cA en l• 

UNAN y sobre la• caracterí sticas de la inveat i g aci ón an s ua 

Escuelas y Facultades. En particular no •• diapona de informaci ón 

actualizada y suficientemente específica sobre la distr ibución 

del presupuesto destinado a esta funci ón uni versitari a e n 

Centros, Institutos, Escuelas y Facultad••! así como sobre los 

recursos humanos, materiales y la productividad alcanzada por la 

invest i gación en algunas dependencias, lo que dificulta la 

comprensión de la política de ciencia y tecnología de la UNAM 

hacia algunas de sus dependencias. 
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OBJETIVO OENERAL. 

Eate eatudio conduce a la caracterización, del proceao de 

inatitucionalización de la investigación científica en la UNAM. 

En esta primera aproMimación se pretende analizar1 

1. La ubicación de la investigación científica d• la UNAM en 

el contwKto de la estructurad• investigación nacional. 

2. La estructura organizativa de la invwstigación científica 

dw la UNAM. 

3. La• políticas vigwntes de deaarrollo de la invwstigación 

científica de la UNAM. 

4. La estructura y evolución del presupuesto total de 

investigación en la UNAM (1972-1987). 

5. Los conceptos de la clasificación de la investigación 

científica en la UNAM y los criterios de diferenciación 

académica. 

6. La• características y eMamwn comparativo de los programas 

de investigación en el período de 1978 a 1987 a partir de 

analizar los rasgos de las dependencias a dscrita• a éstos 

conforme a1 

al La ubicación fíaica en donde •• desarrollan las áreas de 

la ciencia cultivadas en la UNAM (tipo de dependencia en donde se 

investigan>. 

bl La concentración del personal acad~mico adscrito a las 

diferentes unidades de investigación, considerando su 
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el La dim•n•ión d• los productos publicado• •n cada unidad 

d• investigación. 

dl Distribución de los r•cursoa •conómicoa •n lo• programa• 

de investigación. 

El análisis d• los datos que se pretend•n obtener a través 

de est• estudio permitirá g•n•rar recomendacion•• p•rtinentes al 

impulso de la ciencia universitaria . 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 

El eje rector del •xamen de la estructura y evolución de la 

investigación ci•ntif ica de la UNAM lo marcan dos asp•ctos 

medular•• d• las pol í tica• d• desarrollo d• la investigaci ón -
dictadas desde 19771 la r•f•rente a l a consol i dac i ón de la 

infraestructura para la inv••tigac i ón <que incluyo a lo• recur~~~ 

económico•>J y la qu• conduce a la c a racterización da la• 

dependencias qu• realizan tar•a• d• inv••tigación & par ti r de lo• 

crit•rios d• difer•nciaci ón académica <•ntre centros e 

institutos> y de loa alcances y funcione• de la misma Cque 

distingue tres programas de inveatigación1 en ciencias, en 

humanidades y auxiliar>. 

El curso de e xposición de loa resultados d•l est udio partirá 

de la ubicación general de la investigación científica de la UNAM 

en el contexto de la investigación del país. 

El análisis de la situac ión de la investigación en la UNAM 

tocar á brevement• asp•ctos d• su estructura organi zativa y l& 
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definición de la claaificación proQramática de la inveatiQación. 

En este marco ae analizará la diatribución de laa Qrandea áreas 

de la ·ciencia, que la UNAM desarrolla, en aua distintas 

dependencias y la caracterización de éstas por el proQrama en que 

se incluyen. Con la perspectiva de ampliar el estudio de laa 

características de la investiQ&Ción científica de la UNAM ae 

examinará la estructura y evoluci ón de loa recursos económicoas 

la composición del peraonal académico que realiza inveatiQación 

en centros, institutos, escuela• y facultadess y la evolución de 

la productividad científica. En cada unidad temática se elaborará 

un examen comparat ivo por Qrupos de dependencias. 

En la discusión final se integrarán los productos de cada 

apartado en la perspectiva de comprender lo• problema• y los 

retos que enfrenta la investigación universitaria en general, así 

como las sugerencias que se desprendan para el estudio de casos 

específicos con eate marco de referencia, con una consideración 

especial para el á rea de la piscología. 

METODOLOOIA. 

Para la realización de este estudio •• revisó bibliografía 

relacionada con los diferentes ejes de análisis. Se recopiló 

informac ión a partir de documentos oficialea de la UNAM <anuarios 

estadísticos, informes anuales, entra otras fuentes> que se 

somet i o a análisis cuantitativo y cualitativo para los fines del 

diagnóstico. Los datos que eran susceptibles de ser analizados 
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eatadiaticamente, de manera pertinente, •e deacribieron por 

funcione• matemátlcaa . 

Loa dato• obtenido• •• conden•aron mediante la formación de 

tabla• o cuadro•a •• conatruyeron Qráfica• qu• permitieran 

mo•trarlo• y analizarlo•· 

En virtud d• que l o• indicadores •eleccionados para el 

análi •i• pre•entan caracterí•ticas particular•• <pr••upue•to 1 

productividad, p•r•onal académico, etc. > é•tos m•reci•ron un 

trato diferencial acorde a •u• caracterí•tica•, debido a ello la 

m•todolo9ía e•pecifica para •u abordaje •e refier• en cada uno de 

lo• apartado• temático•. 
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II. LA INVESTIGACION CtENTlflCA DE LA ÜNAM EN EL CONTEXTO OE 

LA POUTICA NACIONAL DE CIENCIA V TECNOLOOIA. 

Z.1. ANTECEDENTES 

Como entidad autónoma, la Univer•idad Nacional tiene la 

capacidad Jurí d ica d• d•finir •u• pol íticas int•rna• y •u• 

m•caniamoa d• conducción, no obatant• no ••tá aislada de la• 

n•c••idad••, oportunidad•• y problema• que •nfr•nta el país •n 

la• diferente• ár••• d• su d•aarrollo. 

A la ciencia y a la t•cnología •• l•• ha adj udicado un valor 

cultural y •conómico, y adquier•n r•levancia en la planeación 

nacional en la medida que •• aJuat•n a la ••trat•gia o•n•ral d• 

d•sarrollo. El discurso gubernam•ntal •obre la política 

ci•ntífi ca ha introducido hi•tóricam•nte las nociones dominAntea 

ac•rca de la realidad aocial. En la década de lo• 40 s~ r•~onoce, 

dentro d•l ••tilo pol íti co de cort• nacionalista, que la ciancia 

es un apoyo al deaarrollo de la induatria nacional y clave para 

•l deaarrollo económico1 2~ en los óOs,'0 se argumenta •n favor 

"prograao" y la 

"igualdad aocial" , un componente d• eata noción ae apoyaba en la 

movilidad aocial que brindaba la formación profeaional y técni ca 

en los c•ntroa de ena•Nanza d•l paí• . En los 70s la orientación 

modernizante reconoce en la ciencia una baae para el ''cambio" 

<noción e xpresada entonces) en la esfera de la producción y l•s 

relaciones sociales . 4 0 En e~t• período a la ciencia se le concede 



una importancia aingular wn relación con 

induatrialea. En loa 80• •e rwgi•tra la cri•i• 

lo• prace•o• 

económica y en 

este contexto •e plantea la nece•idad de auperar la auaencia de 

capacidad y la inauficiente competitividad nacional en ciencia y 

tecnalOQi a. La eatrategia de "cambia e•tructural" y "reordenación 

económica" del Plan Nacional de De•arrollo ubica a la ciencia 

coma primordial y a la educación auperior como pieza clave •n la 

bú•queda de auto•ufici•ncia tecnológica en el •entido d• l a 

"modernización" y la "calidad" . Se pretende fom•ntar la 

realización d• proyecto• de inve•tigación que •• orienten a 

•uperar la •ituación d• dependencia y a ofrecer aolucion•• a loa 

graves problemas del país.'º 

Basta conaignar en este apartado •l carácter hiatórica d• i 

significado de la inveatigación científica para la aocied a d 1 y 

reaaltar que •xisten elementos que actúan como denomi nador com~1 

en las distintas época•. Uno de ello• el relaci onada can la 

aspiración de reducir la dep•nd•ncia ci•ntífica-técnica. En el 

perí odo más reciente •• ha deatacada la i nf luencia que las 

univeraidade• puedan ejercer en eat• reto. En ••te estudio •e 

describirán laa características de la política ci•ntífica y 

tecnológica del paía para el período d• 1982 a 1987 y •• 

presentaran algunos indicador•• que d• man•ra aproximada afr•zcan 

un perfil de la misión de la UNAM •n el esfuerzo nacional en 

estas áreas. 

En este estudio •• examinará brevemente• 1> la estructura d• 

32 



l• tnvestig•clón científica del país identificad& con el Sistema 

N•cional de Ciancia y Tacnología1 2> El discurso gubernamantal an 

la política de ciencia y tecnología y más concretamente al que se 

presenta en los programas del Plan Nacional da Dasarrollo¡ 3> La 

participación relativa de las distintas entidadas que realizan 

investigación científica, en relación a las áreas del 

conocimiento que abordan, lo• ••ctor•• de aplicación da estos 

trabajos y el tipo de investigación que raalizan. En este inci•o 

se destacará la participación de la UNAM1 4> Por otro lado, •• 

examinará la política económica nacional an ciencia y tecnología 

para el período 198~-1987. En este inciso •• presentará la 

distribución da los recurso• del Gobierno Federal para Ciencia y 

Tacnología en loa diferentes programas que comprenden esta área. 

En aste aspecto se describirá la importancia que se le ha 

concedido a las Inatituciones de Educación Superior y an 

particular a la UNAM. Finalmente •• preaentará la distribución de 

lo• recursos brindados por al CONACyT a los programas d• 

investigaci ón científica y tecnológica definidos en el marco dal 

Programa Nacional de D•sarrollo Tecnológico y Científico 

CPRONDETYC > y la participación relativa que tiene la UNAM en 

relación a estos apoyos. 

2.2 . METOOOLOOIA . 

Se compiló información sobre la estructura y la polít i ca de 

la investigació n cientí fica para el período de 1983-1988 de 
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docum•ntos oficial••, ' 9
·" así como d• la ••tructura d• la 

política •conómica d•l Gobi•rno F•deral para eata 'r•a.'2 El 

examen de la contribución dif•r•ncial d• las •ntidad•• d•l ••ctor 

p~blico al desarrollo cl•ntíflco, evaluado por el n~ero de 

proyecto• en marcha durante 1984, •• basó •n dato• derivado• del 

Inv•ntario Nacional qu• r•alizó •l CONACyT durante 1984. Eato• 

datoa, preeentado• en la r•fer•ncia 43, •ufrieron un tratamiento 

numérico para adecuarlo• a la• caracteríaticae de nue•tra 

propue•t• de análieis. Finalmente •e e xaminó la r•lación d• 

apoyos brindado• por el CONACyT en el marco del PRONDETYC dürant• 

1987"'':s y •• elaboró •l cálculo de la d i•tribuc ión porcentual 

d•l gasto •n los programa• de lnv•etigación y la proporción de 

proy•ctoe y recursos económico• corr••pondi•nt•• • l a UNAM • n 

r•lación al total d•l país. 

2. a. ELEMENTOS 01!: LA ESTRUCTURA O.E LA CIENCIA NACIO NAL. 

En México el Gobi•rno d• la R•pdblica ha asumido caai toda 

la r••ponsabilidad d• impulsar •l d•••rrollo cientí fico d•l peía . 

B• ha estimado que alred•dor del 90 X d• la producción nacionAl_ 

..!!J_Ci•nci a y t•cnología provi•n• d•l sector pdb l ico.'ª El Estado 

ha •laborado instrum•ntos para empr•nd•r ••ta• t ar•a• •n •l marco 

de un Proy•c:to Nacional _y con ba•• en 

hace constar el Plan Nacional de 

sus institucion•a, seg~ 

Desarrollo 1983-1988. 46 

Formalmente •xist• un Sistema Nacional de Ci..-nc1 a ~ Tecriolog i2. 11n 

•l qu• int•rvienen casi todas las B•c:reta ri a s de Eetado. 19 La 
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S•cr•tarí a d• Programación y Pr•aupu•ato •• la r•aponaabl• d• 

analizar y autorizar los pr•supu•sto• para inv•stigación 

científtca d• caai toda• la• d•p•nd•nciaa d•l ••ctor póblico. 

Corr••pond• • ••ta d•p•nd•ncia fijar y conducir la política d• 

ci•ncia y t•cnología . Adoptar • ~ropu•ata d•l CONACyT, l•• 

m•didas t•ndi•nt•• • garantizar la •J•cución d•l Programa 

Nacional d• D••arrollo Tecnológico y Científico y •valuar, •n 

consulta con •l CONACyT, la •J•cuci ón d• ••• programa. A la 

S•cretaria d• Haci•nda y Crédito Póbl i co l• corresponde 

instrum•ntar las pol íticas financi•ra, fiscal y cr•diticia para 

fomentar la g•neración, difuaión y aplicación d• esta• tar•aa. 

D•t ermina •l monto de los eatímulos fiscal•• para que las 

•mpr••a• m•Kicanas g•n•ren o adquieran t•cnología. A la 

Secretaría d• Com•rcio y Fomento Industrial l• correspond• 

fortalec•r la infra••tructura t•cnológica d•l aector productivo. 

Es competencia d• la S•cr•taria d• Educación Póblica fom•ntar •l 

d•sarrollo de la investigaci ón científica y tecnológica •n •l 

sector educativo, al qu• se encu•ntra ligado la UNAM. 

~a coordinación d• la política ci•ntifica y t•cnológica y d• 

las actividades d• investigación y d•sarrollo d•l país son 

responsabilidad fundam•ntal d•l CONACyT. Adicionalment• •ntr• au• 

funciones están dise~ar programas da investigación y desarrollo 

tecnol ógico in5ertos en la• prioridades nacional•s y asignar de 

su propio presupueato los recursos financieros complementario• 

para su eJecució n. 19 
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La contribución al conocimiento uni versal •• realiza 

principalmente en l•• univ•r•idad•• • Institutos Científicos V 

Técnico•. De la misma forma •• r•conoc• qu• la investigación 

t•cnológica •• desarrolla d9_ manera notable en entidad•• 

RU• operan centros de - - -----
investigación come •1 

Instituto Mexicano del Petró leo, el Instituto de Investigaciones 

El éctricas, las · d•l Sector Salud <Institutos Nacional•• de 

etc.> y la• corr•apondi•ntes al ••ctor agropecuario y for•stal 

como •l Instituto Nacional d• Inv••ti;acion•s For••tales, 

Agrícolas y P•cuar i as. zo '21 

En •l Sist•ma intervi•n•n también empresas consultoras o 

firma• de ing•ni•r ía que contribuyen en el dasarroll o de 

productos, equipos y procesos para empre••• particulares o de 

servicio11. zs 

Debido a l a diversidad de Universidades • Institutos v lo 

heterogéneo da su razón soc ial <entidad•• autónomas, estatales, 

civile&, federales> el desarrolle científico del país •• regul a 

formalmente en función de diversos principios, ordenamientos y 

misiones. 

En virtud da lo heterogéneo da las dependencias científi c a•, 

y no ob•tant• la def inici ón del SNCT, •• ha suger ido qua la 

estructura científica del país i mposibili ta la pl•neaci ón 

centralizada de esta actividad. Se ha p l anteado que l a 

investigación se desarro lla no como efecto de la medida 
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emprendid• por ~·~~organismos gubern•m•ntal•• encarg•dos 

oficialmente de dictar los lineamientos general•• de la pol ít ica 

científica, sino como consecuenci• de las diversas polític•• de 

investig•ción puestas •n práctica en los centros de ense~anza 

superior, como en las diversas instancias del sector público y 

del sector pr ivado.'º 

Las distintas unidades de investigación y d• apoyo a •stas 

tareas del sector p•'.lbl ice sa inscriben en los diferentes 

programas del ár•• de Desarrollo Tecnológico y Científico que el 

Gobierno F•deral define a través de la Secretaría de Programación 

y Presupuesto CSPP> __fl':'.,! .!!_~':_9~<!_• di stribuir los recursos 

que •l saetar público destina a la ci•ncía. 

Z . 4. LA P OLlTIC A C lli:NTI FIC A Y T ECNOL OOICA. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 define como áreas 

prioritarias a la ciencia y a la tecnología, por lo que las 

tareas de las entidades del SNCT se consideran, en ese documento, 

estratégicas para el desarrol lo. En este sentido es importante 

e xamin ar l as características de la insercic1n de la UNAM en la 

Pol j tica Científ ica y Tecnológica nacional en el marco de su 

autonomía, que la exime de apegarse a las inicitivas del Plan de 

manera obligatori•, quedando el recurso de la• •ccionas 

concertadas, inducidas y las surgidas de la propia interpretaci ón 

que los investigadores universitarios tienen de los problemas 

nacionale~ y que pueda o no ser coincidentes con el diagnóstico 
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Programa Nacional del Desarrollo 

·enológi c o y Científico 1984-1988 <PRONDETYCl, q ue constituye 

" ... el principal instrumento de las acc1ones del Estado para 

oromover la autodeterminación tecnol llg i c a e int egrar la 

investigaci ón c1en t í f 1ca al c audal de l o s r e c urso s n a ciona les 

El FRONDETYC per sigue 1 •> •l mayor conocimiento de la 

rea l idad fí sica, bi ótica y social del paía¡ b) modernizar y hacer 

más c ompetiti vc el aparato productivo1 c> tener dominio sobre la 

tecn~l ogía importad &J di reforzar la investigació n cient i f1ca y 

tecnol~gica y articularla con la solución de los problemas 

económicos y sociales del país¡ el alcanzar mayor capac1dad de 

f ormación de P&pec1 a l 1stas en ciencias y tecnol ogía¡ y f) 

d1 ~und ir amp l t o~~~t~ ; ~ f ormación c i entif ica y t ecno l ~g i ca a l os 

p roouctor~s y a l ~ pohl a c 1ún en general. 

El pr ograma c onsta de : a> la 

tecno l ogia¡ bl las acc iones del Estado 

poli ti ca 

sobre el 

de ciencia 

SNCT; c l 

programa para al de~arrollo sectorial¡ d) la 

investigaci ón hacia las prioridades del 

oritmtaci ón de 

país; y el 

instr u~ant os p a r a la impl ementaci ón del pr ograma . 

2. :s . ASPEC T O S Sf'lBR F: EL DI J\ O N OSTl C:O n E L 

C IENCYA NACI O NAL . 

y 

e l 

la 

1 os 

LI\ 

En la política de c1enc1a y tecnol og1 a expuesta en e l 

PRONDETYC se expone el diagnó stico gener al de la s i tuaci ón a c t ua l 



llN.ÁM. CkMPUS 
IZT>CALP 

del país en ésta áre a , y con mayor ~n fas1• acerc a de la 

tecnologia en las distintas ramas de la p~~ducc i ~n. S• rtl'con oce 

que no hay una integraci ón vertical e n los s is temas product1, o s. 

A juzgar por el alto lndic• d• importac1 ···r1 s e c allf1ca como d ~·b: l 

a la rama productiva de bienes de capite>l lmil.qu 1nari a y ec)l.l1pol . 

La rama prodL1ctiva bAs1ca se halla 1 nsuf1c1~~temente 

desarrollada . La industria de la construcci ~n se halla bien 

desarrollada, aunque requiere revitalización tecnol óg ica . 

Por otro l.ado se considera que l• pequv!",,, y mediana 

industria car•c• de capacidad t é cnica y adm1n1st rat1va para 

adaptar o desarrollar tecnología . 

La invest1gaci ~n sobre l.a car.acterist1ca fi~1ca , b1 n tica y 

social del país es insuficiente. IZT 100 1027 
Se h a caracterizado a.l SNCT como i r su ltc ut .. ':.o:- . ; ,• .:>mple•.o y 

poco ar t iculado. Sus ra i:gos son la 9x1st e nc1.a dll! •J.n ,; ime r o t.a)O 

d e 1nvest1gadores¡ falta de mecanismos para que los ~rupos de 

invest1gaci 1.\n b .ls1c a (l a mejor dotada) participe en proyectos 

ligados a problemas de 1nter~s nacional . Existe disparidad entre 

necesi dades y grupos de investigación , por ejemplo ciencias de la 

Es apropiada l.a oferta de servicio• de lngenieria en 

estudios de factibilidad y en ingenier ía de detall• y una oferta 

deficitaria en ingeniería básica. 

De este e xamen general se despr•nde la noción de que el 

lJ.N.A.M. 6AMPUS 
IZTACAJ..A 



d•••rrollo t•cnol ógico d•l p•ís es insufici•nte con resp•cto • 

su• n•c•sid•d•s. En l• industria d• l• construcción se detecta 

una área •n qu• se es y s• pu•d • ser más competitivo. 

•• h.a juzgado 

como poco alentadora la planificación •n ciencia y tecnología en 

nu•stro país en relación a los avances registr•dos en l• teoría 

de la planeaci ón. 4
- Con base •n algunos proyectos metodológicos 

basados en los principios de la pl•n••c1 ón ••tratégic• y l• 

detecci ón de frentes tecnológicos product ivos se han elabor•do 

t j •rci =i os de diagnóstico del nivel de competenci• que tiene 

Méxi co en distintos frentes tecnológicos asoci•dos con áre•s de 

la producción . H .•e De manera general México tiene un nivel de 

subdesarrollo que se define por •xistir producci ón , pero 

básicamente orient•da al cons;umo interno, con escasa 

1 nve~tigoción en el sector productivo. Los frentes tecnológicos 

que sobresa len por presentar un nivel de compet encia mayor al 

promedio son los relacionados con el área de sa lud , materiales de 

construcción, de t•cnología de construcci ón y vivienda, 

•xtr•cci ón de recursos minerales y la industria química. Las 

á r••• con mayor rezago •l promedio son las de ingenierí a 

ambiental y sanitaria, componentes electrónicos, maquinaria y 

equipo, equipos electrón icos y de computación, 

sivicultura y tecnología pesquera. 

energí• nuclear, 

El diagnóstico es el punto de referencia para definir los 

objetivos de l a pol ít ica científica y tecnol ógica y las 
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••trat•gias para eu cumplimi•ntc. El PRONOETYC marca entr• eus 

obJ•tivoe g•n•ral•• •l fcrtal•¿imi•ntc d•l SNCT • int•grar loe 

r•curso• nacional•• para g•n•rar sclucicn•• ci•nt i ficae y 

técnicas a lea principal•• prcbl•mas •conómico• y social•• d•l 

país y r•ducir su d•p•nd•ncia técnica d•l •Mt•rior . S• propon• 

prev•r las n•ceaidad•• sociales y los cambies t•cnclógiccs 

futuros a fín d• orientar oportunam•nt• las accicn•s pol í ticas 

n•cesari••· 

Para •l cumplimi•nto de lo• obJ•tivoa •l Gob ierno F•deral se 

di•e~aron 3 6 programas •n los qu• participaron agent•s d•l sector 

público, social y privado a través de las v•rti•nt•• d• •Jwcuci ón 

obligatoria, coordinada, ccnc•rtada y d• inducción. 17 programa• 

corr•spond•n a l•• accion•• para •l d••arroll o del SNCT, 8 para 

•l desarrollo sectorial y 11 integr an •l progr ama d• 

investigación y d•sarrollo tecnológico para at•nder prioridades 

nocional ••· 

El programa de d•••rrollo sectorial incluy• a loa 8 sectore s 

de actividad pública que más influy•n o requier en de desarrollo 

tecnol ógico y cientifico1 

-Agricultura y recursos hidraúlicos 

-Comerci o y fomento industrial 

-Comun1cacion•s y transport•• 

-D•sarrollo urbano, vivienda y •colegí a 

-Educaci ón pública 

-Energía, minas • industria para•statal 
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-Salubridad y a•i•tmncia 

-P•aca. 

Eatos programas son ejecutado• por las dependencias, centro• 

e institutos de inv•stigación coordinados por las Secretarías d• 

E•tado que encabezan el sector correapondiente. 

En el Sector de Educación Ptlblica se incluye a las 

inatitucione• d• Educación Superior y entre ella• a la UNAM. El 

cumplimi•nto de loa objeti vo• ae •nmarca en el respeto a la 

autona.ía de eata• inatitucion•• · Eatoa objetivo• sena for mar 

recuraos humanos •n área• científico-tecnológica• prioritaria•, 

promover la inve•tigación educativa nec eaaria para el•v~r· la 

calidad académica, fomentar la i nveati gación t•cnológica y 

científica de la• instituciones educat.ivas • incr1tm'?1-:l' i\< 'l• U; '.l 

de la inveatigación d•l ••ctor con la• necasidad•E" prcr i li~ )' d<"~ 

entorno aocioecanó•ico. 

La importancia relativa que •• conc•dió durante 198S-19BB • 

loa diatintoa .. ctor.. dentro del pro grAma deaarroll o 

••ctorial .. pu.ci• evaluar a trav~• d•l ••a•en comparat ivo d& los 

recuraoa aaignado• • cada uno d• elloa. 

Z. O. ESTaUCTUllA DEL OASTO Dl:L OOBlERNO FEDERAi, l:N CIENCIA Y 

TECNOL00.14. 

En e•t• p.,.fado .. r•giatraron 44 programa • an el área de 

Deaarrollo T•cnalógico y Científico d•f j niao• par el e obi e rno 

F•deral.'2 AgrupAndo .. tos programas •n 11 áreas g&ni•rala•'9 
•• 
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apr•cia qu• la mayor proporción d• loa r•curaoa •• conc•ntra en 

las Instituciones da Educación Sup•rior (30.89 X •n prom•dio) 

concentrados •n •l programa ••p•cíf ico de Coordinación d• la 

Inve•tigación Tecnológica y Univeraitaria con l•• n•c••idad•• d•l 

paía. En importancia decreciente de•d• •l aspecto preeupuastario 

•• hallan los programa• d• inv••tigación agrop•cuaria y for•stal 

<17.79 X>, inv•atigación aplicada y desarrollo d• la industria 

<15.43 X> -áreas ligada• a la producción d• bienes-, plan•ación, 

fom•nto y administración general d• l a ciencia y la tac:nología 

<12.73 X>, formación d• r•cursos humanos <adicional a la parta 

qu• se •Jerc• •n •l programa univ•r•itario ya r•f•rido> <11.75 

X>, aalud (3.90 X>, •colegía y vivi•nda <1.93 X>, paaca <1.19 Y.>, 

c omunicacion•s y transporte• <0. 88 X> -ár••• más relacionadas a 

la producción de s.rvicios-, y oceanografía <O.bO Y.>. 

S. ob .. rva qu• las Univer•idad••, entidad•• qu• no cumplan 

d• manera obligatoria la• iniciativa• d•l PRONDETYC aon •1 sector 

con ~á• r•cur•o• d•l programa. Entre ••tas un idad•• d•staca la 

UNAM qu• •n 1987 concentró la .. gunda asignación máe alta de 

todas las dependenci•s del á rea d• ciencias y la más alta da las 

Institucion•• da Educac i ó n Sup•rior. 

Un~ fracci ón i mportante de los recursos sa destinan a t area• 

de planeación, fomento y ad111ínistración general de la ciencia y 

la tecnología, p rograma& ejecutados f undamentalmente por el 

CONACyT. Este organia.o tien• •ntr• •u• funcion•• canalizar 

recurso• adicionales hacia la• inatitucion•• acadáMicae y 
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centro• de inveatigación para el fomento y r•alización d• 

proy•ctoa. Loa pray•cta• que reciben apoyo d•l CONACyT reaponden 

a convocatoria• pllblicaa. La• propueataa aan •valuad•• por 

camitéa da experta• en cada tema y •• enmarca en lo• programa• d• 

deaarralla científico y tecnológico para atender prioridad•• 

nacional•• indicada• en el PRONDETVC. º ·'!! 

2.7. ESTRUCTURA DE LOS APOYOS B~lNDADOS POR EL CONACYT EN EL 

WARCO DEL PRONDETYC 

En 1987 •• d•atinó al 62.~ X d• loa recur•os total•~ pa ra 

••t• pro;ra~a a loa proyecto• de inveat igación cient!fic• y •l 

37 . ~ X a loa da deaarrollo tecnológico. 

El examen da la diatribución d• loa recurso• e n •l p ro9~·ama 

da clenci•• para atend•r prioridad•• n.acional•• .,, 1 .;;~, 7 :ofi '<J L.e ra 

4) indica que el 40. 4 X •• asignó al programa de inv~nti~ación 

sobre la natur.al•za y aociedad nacional•• <se otorgó una 

aaignación adicional en eata progr ama, qua rapr•••ntó el 8.7 t. 

del total, en al marco del programa nacional de reconstrucci~n 

con fondoa del DDF>. En orden decreciente siguieron lo~ p r o;ram•• 

de nutrición y aalud (1~.4 X>, investigación sobrQ al uso da 

racuraos natural•• renovable• <14.2 Y.> ' d• 

excelencia •n otra• t•maa (12.~ X>t inveat igaci6n aobre uao de 

recurso• naturales na renovable• (6.2 %) , IP infraestr 1Jctur a 

fiai ca para la inveatigación (2.6 X>. 

En la• figura• ~ y 6 •• observa qu• exi • ti ó una presencia 
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Figura 4. En A di9tribución 
porcmntual d•l ga•to del Conacyt en 
los prOQr•••~ de investigación 
científica en ~l .._reo del 
Prand•tyc durant• 1987. En 8 
di•tribución porc1111tual d•l ndflMltro 
de proymc:to• r-oi•trados en cada 
progra•a con r--.p.c:to al total qu• 
r.cibi...-on apoyo. El índice de 
absorción d• recurso• por 
participación d• proy.cto• fu• 
.a&yor en al prDQrama d• 
inv••tigación d• la natural•z• y 
soct9dad nacional••· 
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Figura 5. Distribución porcentual d•l 
número de proy•ctos de la UNAM del total 
que p•rticipan de los apoyos brindados 
por •1 Conacyt en cada uno de los 
programa• de inve•tigación científica •n 
el marco d•l Prond~tyc durant• 1987. 

Figura 6. Distribución porcentual d•l 
gasto qu• la UNAM eJ•cutó d•l total de 
los recurso• de cada programa d• 
investi gación ci~nt í fica qu• recibieron 
apoyo del Conacyt, •n •l marco d•l 
Prondetyc, durant• 1987. 



diferencial de loa proyecto• deaarrolladoa en la UNAM en cada 

uno d• •atoa programaa, aaí como del monto total percib i do en 

cada uno de elloa. 

En el programa de inveatigación aobr• naturaleza y aociedad 

nacional••• la UNAM participó con el 30 Y. de loa proyecto• 

incluídoa y recibi ó el 67.9 Y. de loa recur•o• del programa. En la 

pacte correapondiente al apoyo brindado por el DDF, la UNAM 

participó con el ~2 X de loa proyecto• y del 72.8 Y. de loa 

recuraoa. Otra área en que la UNAM tuvo amplia participación fue 

el programa de inveatigación de •~celencia en otros t•mas en 

donde ej•cutó el SO X d• los proyectos y contó con el 4S X de loa 

recursos. La UNAM ejecutó el 18 X de loa proyectos del programa 

de inv•atigación de nutrición y aalud y ejerció el 14.1 Y. d• lo• 

recuraos del mismo. Una relación parecida es la que •• observa en 

el programa de investigación aobr• uso de recursos natural•• no 

renovable•& la UNAM ejecutó el 32 Y. de loa proy11etoa con el 31.7 

X de loa recurso•. TAMbi4n contó con apoyo para la 

infraeatructura fí•ica para la inveatigación <4.7 X de lo• 

recuraoa>. 

En general la UNAM realizó 478 proyecto• (28 X d•l total> y 

ej...-ci ó 3 037 ~S2 000 pe•D'A <45.B X del total del programa>. 

Estos datoa augier91'l que la UNAH tiene una cobertura muy 

amplia, espacialmente en la investigación de la naturaleza y 

sociedad nacionales, en relación al r .. to de la• dependanciaa 

científicas del paía, en el 111arco de loa programas que el 
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Figura 7. En A di•tribución porcentual 
d•l gasto d•l Conacyt en los programa5 
d• desarrollo tecnol ó gico tn @l marco 
d~l Prondetyc durante 1987. En B 
distribución porcentual del número de 
proyectos r•gi9trados en cada programa 
con re9pecto al total. El área má s 
atendida a juzgar por el número de 
rscurso~ asignados y el núm~ro de 
proy•ctos fu• •l de d•sarrollo 
tecnológico de la agroindustria. 
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Figur• 8. Distribución porc•ntual d•l 
número d• proy•ctos d• la UNAH d•l total 
qu• participan d• los apoyos brindado• 
por el Conacyt •n cada uno d• los 
programa• d• d•••rrollo t•cnoldoico 9fl 

•l ~arco d•l Prond•tyc durant• 1987. 

Figura 9. Diwtribución porca>ntual d•l 
gasto qu• la UNAf1 •Jmcutó d•l total d• 
los recursos d• cada programa d• 
d•aarrollo tecnológico qu• recibimron 
apoyo d•l Conacyt, .n •l marco d•l 
Prond•tyc, durant• 1987. 
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Gobierno F•deral def i ne como prioritarios. 

En relación al programa da d•sarrollo tecnológico para 

atendar priori dad•• nacional•• <f i gur a 7> •• ob•arva qua en 1987 

•• a•ignó al 50.4 Y. da los recursos al programa da desarrollo 

tecn o lógico en la agroindustri•J al 15.B 'Y. al da l a ind u•tri a 

elactrónicai al 12. 5 t. al da la i ndustria d• la construcc.1 ñn; •l 

B. 5 Y. a l da la i ndu•tri a patroquími ca1 al ó.8 Y. a l d• la 

industria químico-far macaút icaJ y •1 ó.1 'Y. al de l a industr i a 

m•talm•cánic:a. 

En las figuras 6 y 9 •• observa que los proy•ctoa o• la UNAM 

r apr•sentaron al 15 f. de lo• del área de la a groindustri a y 

captaron el 9.1 f. de l oa r e cursos de ••t• progr ama¡ el 20 . 6 Y. del 

programa de la induetria el•ctrónica con •l 7.4 Y. ~e lo• 

recurso&J el 25 l. d• la induetr1a quí mico-farmac•út íc a con el 9 .7 

Y. d• los r•curao•J •l 33 Y. d• l• industr ia pe trcquím1co1 con el 

ó0.6 Y. del gasto1 •l 9.ó Y. d• la indu•tria metal mecánica con el 

11. 3 Y. del dinaroi y con •l 57 'Y. d• loa dtt l programa de la 

industria d• la con•trucci ón con • I 88.3 Y. de l o • 1·ecurso!5 del 

mismo. 

En forma global, l a UNAM contó con a l a poyo para 67 

proyectos <20.5 Y. del total) con un monto dtt 428 300 000 P••o• 

C23.3 'l. del total >. 

Destaca la presencia de la UNAM1 en la ejecuci ó n de 

proyectos de desarrollo tecnol ógico e n la industri a p• troqui mica 

y espec i alm• nte • n la industri a da la construcción. 
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La UNAM obtuvo en 1987, por concepto de l os apoyos recibido• 

por el CONACyT, 3 96~ 8~2 000 peso• que de sumar•• al 

presupuesto así;nado al pro9rama de investigación científica de 

la UNAM para ese •~o repre••ntarí• el 9.6 Y. d• ese total C18.7 Y. 

descontando remuner•cione• person•les>. Adicion•lmente revel• la 

orient•ción de 24~ proyectos <11.8 Y. de lo• 2 078 que la UNAM 

pretendía de•arrollar en 1987.";o De loa 24~, 182 son 

solidario• con lo• programa• específicos par• at•nder prioridad•• 

nacionales y 63 •e ubican en los proyecto• de investigaci ón de 

~x cel•nci a en ~reas importantes no incluidas en los otro• 

progr amas prioritarios. 

Otro aspecto que ilustra •l de la ciencia 

Jn! vvrsitaria en el contexto nacional e• el que surge de analizar 

l ~ co,tribuci ón relativa que tien e esta institución a partir del 

~ ," .. ere de proyectos que ejecutan en relación al rttsto dvl país en 

~ .f er ente• áreas del conoc imi ento. 

z. 8 . CONTRlBU C I ON DIF"ERENCI A L EN EL DESARRO LLO 

P O R ENTIDADES DEL S E C T OR PUBLICO. 

En la figura 10 •• presenta la 

por áreas del conocimiento de la 

en entidades del sector 

contribución 

investigación 

póblico. Se 

ClENTit- lCO 

diferenci.al 

científica 

analiza la 

proporci ón del total de proyectos en marcha durante 1984 

canfor-me sus 

c.aracteristicas administrativas. Se observa que los Centros 
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Figura 10. Porc11ntaJ• d•l nO...ro d• proy•cto• lln 

d•l paí• por •meter d• d•p11nd•ncia durant• 1984. 
Educación Superior ti.n•n un• contribución .uy 
Ci•ncia• Exactas y Natural•• <78 X del total> 
Social•• y Ad~inistrativas <71.7 X>.' ª 
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de Educación Superior tienen una contribución muy 

importante en la• Ciencias Exacta• y Natural•• <78 X del 

total> y en la• Ciencias Social•• y Administrativas <71.7 

X> . La• Ciencias de la Inoeniería son atendidas 

fundamentalmente por esta• dependencia• < ~O X> y por loa 

oroanismo• del Sector POblico Paraeatatal < 4~.1 Y.>. La • 

Instituciones cientí ficas del Sector paraestatal contribuyen 

con el 64 Y. del total de proyectos en el paí s en Ciencia• 

Médicas . Los proyectos d • las Ciencia• Aoropecuari•• •• 

concentran en 

la en l•• 
Ciencias Médicas <20 . 8 

presencia de la 

distinta• áreas, lo 

e n la productivida d 

Ciencias Agropecuaria• <24.7 Y.> y 

Y.>. Ll ama la atenció n la 

Administración Pública Estatal 

en laB 

escasa 

en l ~• 

que suoiere una estructura 

científica. Adicionalmente 

c•ntral izada 

se advierte 

que existe una di stribución por parte d• las •ntidades del 

sector público e n la atenc ión d• las dist intas ár eas del 

conocimiento. 

En la fioura 11 , •• presenta 

sector público y el privado en la 

la participac ión de l 

ejecución d• proyec tos de 

investioación científica. Se analiza l a proporción del total de 

proyecto• en marcha durante 1984 que se r ea lizaro n en cada 

uno de estos sectores considerando el ti po de investioación 

definido en básico, aplicado, desarrollo experimental y 
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Fi~ura 11. Participación d•l ••ctor público y •l privado .n la 
eJ•cución d• proyectos d• inve•tigaci ó n científica. Se pr•senta la 
proporción del total d• proy•ctos •n marcha durant• 1984, r•alizados 
en cada ••ctor conaid•rando el tipo d• inv•stigación definida •n 
básica, aplicada, desarrollo exp~rimental y servicios d• ciencia y 
tecnología. Es fundam•ntal la pr•••ncia del ••ctor p~blica en la 
ejecución d• cada tipo de proy•cto de investigación.' 3 



servicios d• ci•ncia y t•cnologia. El ••ctor público 

participó con •l 98.6 Y. de lo• proy•ctos d• inv••tigaci ón 

bá•ica, con el 96 Y. d• 

d••arrollo experimental 

y tecnologí a. El papel 

i nvest i gaci ón aplicada, •l 97,l Y. de 

y el 98. B Y. de servicio• de ciencia 

d• los centros de •ducación sup•rior 

es fundamental en el desarrollo d• las ciencia• básicas (70.91.>, 

mientras que las otras dependencias de la 

pública las superan en la• otras e•f•ras de 

c ientí fica1 i nvestigaci ón apl icada, ~6.6 

administración 

la producc ión 

desarroll o 

exper i men tal, 69.3 X; y serv ici o• de c i encia y t•cnologí a, 69 .3 

por cien to, Lo que i ndica una ••p•cial i zaci ón relat iva •n el 

s ector público en r•lación al t i po de investigaci ón cientí fi c a y 

tecnol ó g i ca. 

En l a figura 12 se pr•senta la proporció n de l a 

cc~tribuci ón de la investigaci ón cientí f i ca de la UNAM por 

del conocimiento en relaci ón al resto d• l as 

Universidades del p a ís. Se obser va que su contribuci ón más 

si g ni f icativa •• en la• c i enc i a• exacta• y natural•• <47.9 X>, 

á r e a e n que la contribución de las univ•rsidades •• muy 

i mportante •n relaci ón a l resto del paí s <78.8 r.>. La UNAM 

con tri buye con la t•rc•ra pa rt• de l a i nvest i gac ión •n 

Ci e ncias Médi cas , c i encias d e la y cienci a s 

sociales y econ•lmica s (66, 63 y 6 6 X respectivamente). Aunque 

tiene una partic1paci ~n e~igua en l a s cienci a s 

agr o pecua ri a s <5 X>, á rea e n que en gener a l l as 
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de la• Uníver:¡dade• del paia, conai derando lo• proyecto• en mar cha 
durante 1984. 



univer•idad•• tienen poca pr•••nc i a <24.7 X>. 

Al eKaminar la contribución de l• UNAM respecto del tot•l 

de p royecto• en marcha durante 1984 en el p•i• (figura 13) •• 

observa que ••t• in•titución participa con el 37.8 1. en l•• 

ciencia• eKact•• y natural••, el 24.2 X en l•• ciencia• 

•octal•• y humanidad••, el 18.2 X en la• ciencia• d• la 

igenieria, el 7 Y. de la• ciencias médica• y apena• el 1.1 

1. en l•• c iencia• agropecuarias. Aunque ••ta participacion 

•• muy inferior • l• indicada tr•dicionalmente en el 

discurso institucional, •• muy importante •i •• considera que 

corresponde • un• •ola unidad. E• notable que l a tercer• parte 

de los proyectos de investigación en l•• cienci•• eKactaa y 

natural•• •e realizan en la UNAM. 

En la figura 14 •e presenta l• 

ciencia realizada en la UNAM en 

contr i b:.u: i ón 

relación .al 

de l• 

••c•nario 

nacional con•iderando l•• ár••• de atenció n y el tipo de 

inv••tig•ción . Se observa que l• UNAM realiza casi l• mitad 

de la inve•ti9.ación bá•ica del área d• l•• ciencia• •K&cta• y 

natural•• <26 X para el total d• ••t• ár•a por 28 X del resto 

del país>. Sus proyecto• ••orientan en una proporción menor 

como investigación aplicada en esta área <11.4 X del tot•l del 

También en l•• ciencia• mé dica• predomina l• 

investigaci ó n básica en l• UNAM en relación a la aplicada <en un• 

proporci ón de 211). En l•• ciencias de la ingenier í a la 

UNAM realiza más investigación de tipo aplic•d• que bá•ic• C4/~ 
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inv•stiQación básica del área d• la• ci•nc iaa •xacta• y natural••·'ª 



part•• d•l total d• la institución •n ••ta área> y contribuy• con 

una ••xta part• 

en todo •l país . 

d•l total d• inveatigación aplicada en ••ta ár•• 

El 30 'l. de la inv•stigación básica en las 

ciencia• social•• y humanísticas d• todo •l país •• r••l iza en 

la UNAM y aólo el 17 X de la investigación aplicada en esta 

área. 

En la figura 1~ •• pres•nta la contribución ci•ntífica de 

la UNAM por áreas del conocimi•nto y los aectores d• aplicación 

d• los proy•ctos en marcha durant• 1984 en relación al resto 

d•l paí s. Se obs•rva que existe una mayor contribución para el 

sector del conocimiento y evaluaci ón de la naturaleza. En ••te 

rubro las ciencias exactas y naturales de la UNAM g•neraron el 

47 'l. del total de proyectos del país . En este 

destaca la contribuci ón que desde los proyectos 

ciencias de 

humaní sti c as 

la ingeniería <54 'l.> 

( 40 'l.) la UNAM hace 

y 

al 

las ciencias 

país. Las 

médicas contribuy•n en una proporción m•nor <21 'l.> 

sector 

de las 

sociales y 

ciencias 

de 

manera muy •xigua las ciencias agropecuarias (2 'l.). En el 

••ctor agropecuario las ci•ncias exactas y natural•• tien•n 

una mayor contribución que las otras áreas <22 'l. del país> . Llama 

l a atenci ón la escasa contribución de las ciencias 

agropecuarias al aector agropecuario (0.8 'l.l y la nula pre••ncia 

de las c iencias médicas en éste. En el sector industri al existe 

una mayor contribución para las ciencias exactas y naturales 

<2~ 'l.> que el resto de las áreas. Las ciencias de la ingeniería 
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y aectorea de aplicación. El aector que •A• .. beneficia por la 
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conociM1•nto y evaluación d• la natural•z• con 32.9 X de loe 
proyect os de cada una.,, promedia.
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participan con el 13 X de proyecto• pere eate ••ctor. Tempoco 

l•• c i•ncias médica• <3.B Y.> ni l•• cienci•• de le 

ing•n ieria Cl.3 Y.> tien•n une d•rrama important• de conocimi•ntos 

para •1 ••ctor induatrial. Eata situeción ae replic• en •1 aector 

d• ••rvicioaa la cob•rtura maa amplia •• de las ci•nci•• 

•xectaa y natural•• (37 Y.>. Las ciencia• aocial•• y 

humenísticas eportan •l 22 Y. de proyectos al sector y las 

ci•ncia• de la ingeniería •l 19.5 Y.. Las cienci•• médicas <4 .5 

Y.> y la• ci encias agrop•cuarias <2 .1 Y.> tienen una contribución 

ínfima. Se observa que el ár•a que mas derrama de 

c onoci mi•nto• ti•ne para lo• difer•nt•• ••ctores es el d• la• 

ciencia• exacta• y netural •• con 32. B r. de proy•ctoa •n 

prom•dio •n relación a las otras ár••• C24. 6 Y. de ci•nci•• d• 

? . 3 Y. de las ciencias médicas¡ y 1.5 Y. de las ciencias de le 

; ng•niería . El aector que más se ben•ficia por la derrama 

d• conoci mi•ntos de las distint•• área• ea •l de conocimi•nto y 

evaluaci ón d• la natural•za con 32.B de proyectos en 

prom•dio¡ ••guido del sector d• aervicios con 17.1 %¡ el que 

menos se benefició es el aector egropecuario con 8.9 r. • 

Z. 9 . OISCUSfON . 

La idea de qu• existe una diatribución de las funciones o el 

papel que desempe~an las diversas unidades de investigaci ón 

inatalad•• •n el país, tiend• a confirmarse a j uzgar por los 



datos da la participación an la producción c iantifica d• l•• 

di st intas dapandanci••• agrupadas en sectores, por ár••• del 

conocimiento . 

La di•tribución da ter••• •• está regiatrando an el tipo de 

investigación y en las áreas de atención • El primer ceso qui zá 

este más ligado • les características de le misión que 

socialmente •e le ha conferido y en corr••pondencia con el 

con j unto de sus funcione• básicas. La sagunda característica 

pueda s•r expresi ón dal proce•o de institucionalización que l as 

distintas á reas de el conocimiento ha segui do en loa difer•ntes 

sector•• del • i •tema, o bien a la aspecial i zeción de unidad•• de 

investigación •n ciertas área• (como el ca•o de unidad•• 

dedicada• a le Agronomí a como la Univarsided Autónoma d• 

Chepingo, l• Univ•r•idad Autónoma Agraria Antonio Narro, entre 

otras), 

Se ha observado que les Uni ve r sidades han desarrollado c on 

mayor é nfasis la invest i gación básica en el área d• las Ciencias 

Ex actas y Na t ural es . La UNAM amplifica esta tandenc4a y genera 

una derrama de conocimientos muy importante para e l sector de 

conoc imiento y evaluación de l a natural eza. El desarro llo de 

est a s tareas atienden la invest i gac i ón sobre 1•• caracterí sti cas 

físicas, biót icas y social del paí s que conforme al di agnostico 

gubernamental •• insuficiente y •• hall a incluida dentro los 

programas priorita rios e n e l marco del PRONDE1 yC. 

Ea comprensi b le que la f ili ac i ón de la UNAM • loa programa• 
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gubernamental•• de ciencia y tecnología ocurra d• manera 

importante en algunas á reas como ef•cto de los altos nivel•• de 

competencia que la UNAM ti•n• en éstos. El hecho d• que ••ta 

institución particip• con la mitad d• loa proy•ctoa conaid•rados 

de excel•ncia •n otros t•maa sugiere que la UNAM preaenta otros 

frentes de desarrollo ci•ntífico que ain entrar •n los programa• 

específicos aon importantes por at•nd•r una prioridad nacional 

que no ha sido ampliam•nte tratada en los programas oficial••: 

realizar una ciencia sólida. 

Las Uni v•r•idad•s han sido consid•radas funóamental•• en la 

estrategia de aminor ar la depend•ncia científica y tecnológica. 

En el discurso dominante dentro de la política del país s• 

ha in troducido la noción de ~ oderh1dad en los di~tintos 

sectores de au desarrollo. En ••• ••ntido s• buscan ajus te• 

que hagan mas eficiente la producción de biene~ y servicios 

y las relaciones de la vida social del pais. La noción de 

modernidad reconoce que la riqueza de la• naciones ya no 

consiste baaicamente en su• r•cursoa naturalea, aino •n sus 

avances científicos y tecnológicos int•grados a aua proc••o• 

productivos, El reto del país es lograr conc•ntrar el esfuerzo de 

todos los sectores relacionados con el desarrollo científico y 

tecnol~gico 

conocimiento 

para 

y su 

mejorar las 

aprovechamiento . 

condiciones 

En esta 

para ;•n•rar 

perspectiva se 

empiezan a ensayar vínculos entre la i ndustria y los centros de 

inva5t1gaci ón . D•bido a que el avance de la ciencia es la base 
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d•••rrollo tecnolóqico que loa paí•e• 

induatrializado• han incorporado a la Qeneració n de bienes y 

3•rvicio• y a que eatos paí s es Quí an la dinámica del int•rcambio 

internacional, ha de auscitar •sp•cial int•r~• el vínculo de la 

1,dustria con laE universidad••· Esta• •ntidades científicas, y 

en eapecial la UNAM, aon piezas estratégicas para hacer efectivo 

•1 proce9~ de modernización •nunciado por el Gobi•rno de la 

República . 



l II. ESTRUCTURA v Ev0Luc10N DE LA lNVESTIOA CION C1ENl IHCA CN 

LA UNAM, 

3 . t. ANTECEDENTES 

Se han r eaU.zado examene s globales y especi f icos de l a 

estructura y evoluclón de la investigación científica de la 

UNAff'·31
•
95

•
9 º·º en que se consignan 8 las Poil ticas de 

Desarrollo de l a Ciencia y la Tecnología , dictadas desde 1977, 

como uno de los hechos sobresalientes del impulso de la ciencia 

do la UNAM. No obstante no existen ttstudios actuales y 

específicos sobre la implementación de sus siete l i neamientos 

generales: a) Consolidación de la i nfraestructura ; b ) Mecanismos 

de evaluación y planes de desarrollo; c) Diferenciación 

acadé mica; d) Fomento de investiga ción interdisciplinú ria ; e) 

vinculo do la investigación con la docencia; f) vínculo de la 

investigación con los problemas nacionales; y g) 

descentralización de la investigaci<~n cientí fica. Aunque éstos 

'--
problemas se hallan intima.mente relacionadou entre sí, 

representan problemas específ icos y complejo!>, que merecen 

atención e special, a partir de los instrumentos conceptuales y 

metodoló gicos adecuados a cada caso. 

Este capitulo centra su atención en la proble~tica que 

surge en la definición de criterios de diferenciac ión académica 

en la UNAM , que a su vez lleva a abordar con espec ial atención 

algunos aspectos que se desprenden de los lineamientos antes 

56 



referidos y tener contacto tangencial con otros. 

La diferenciación académica que engloba a los criterios y 

procedimientos que regulan la creación de nuevas dependencias de 

investigación (centros o institutos) se liga con la planeación de 

la i nvestigación científica en tanto parte de reconocer el grado 

de desarrollo de las distintas unidades de investigación, 

evaluado por la infraestructura física y la madurez académica de 

su personal aca~mico, en aras de garantizar la continuidad del 

tarabajo en condiciones acordes a los requerimentos d e estas 

dependencias, las que a su vez se hallan asociadas a áreas 

específicas del conocimiento, por lo que representa una ví a de 

f ortalecerlas en un marco institucional . 

En este e studio se examinará brevemente: 1) El desarrollo 1 

histórico de la investigación científica en la UNAM¡ 2) La 

estructura de la investigación científica que en ella se realiza; 

3) Las políticas generales de ciencia y tecnología definidas 

institucionalmente¡ 4) Los criterios de diferenciación académica 

y la definición de los tipos de investigación que existen en la 

UNAH¡ y ~) Ja distribución por dependencias de las áreas de la 

ciencia que cultiva. 

3 2 . M F TODCJl. 001 A . 

De compiló informaci6n sobre estud i os previos de la 

estructura y evolución de la ciencia en la UNM-f·3
' ·

3
!J·

3 º·' 3 
y se 

actualiz6 la información referente a sus instalaciones y su 
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o rgani ?.ncjón conforme a 1 a lectura de los hechos sobresalientes 

registrado~ en los informes de la ONAM de 1980 a 1987.
5

• 

3. 3. CRONOLOOIA DE LA EVOLUClON DE LAS DEPENlJENClAS 

CIENCIA DE LA UNAM . 

La historia de la ciencia en México se encuentra 

estrechamente relacionada con la evolución de esta actividad en 

la Oniversidad, t.31 de tal manera que los aspectos sobresalientes 

de la vida universitaria lo s on del país en materia de educación, 

ciencia y tecnologi a. 
34 

En la figura 16 se registran algunos de los episodios más 

trascendente::; de la his·toria de la investigación en ciencia en la 

UNAM y algunos antecedentes que se remontan al siglo pasado. ua 

Universidad Nacional, en su época moderna , su i naguró en 

septiembre de 1910 y se integraba por las esc~elas Nacional 

Preparatoria, Jurisprudencia, Medicina, Ingenieros, Bellas Artes 

y la de Altos Estudios (posteriormente Filosofí a y Letras) cuyo 

objetivo princ : pal era la educación superior. 31 Es hasta 1929 en 

que se in ician, institucionalmente, l a s tareas de investigación 

científica a la Universidad Nacional. En ese a~o obtiene su 

autonomía y con este fundamento jurí dico se inicia una nueva 

etapa para la máxima casa de estudios. Se lleva a cabo la 

incorporación a la Oniversidad, eo ese mismo ai'ío, del 

Observatorio Astronómico Nacional (creado en 1863), la Biblioteca 

Nacional, el Inst ituto Geológico Nacional ( que data de 1888 y que 
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se desprende de las actividades que en 1886 realizaba la Comisión 

Geológica de la Secretaría de Fomento) y la Dirección de Estudios 

Biológicos dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento 

y cuyos orígenes se ligan a la creación en 1888 del Instituto 

Médico Nacional. El desprendimiento de las actividades 

científicas de dependencias gubernamentales a fines del siglo XIX 

pudiése reflejar en cierto grado la relación existente en esa 

é poca de las tareas de investigación y los sectores de su 

a plicació n). Estos unidades dieron origen a los actuales 

I nst:itut os de Astronom.i a, Investigaciones Bibliogr.áficas, 

Geología y Biología respectivamente. 1 ·
91

·
96 

Ademas de los 

i nstitutos del área de ciencias mencionados, cuyo funcionamiento 

se remonta al s i glo pasado, durante el lapso de 1929 a 1945 

s~rgi eron otros seis institutos: Geografía, Física, Química, 

Hatc iMticas , l nvestigacioncs Biomédicas y Geofísica. El Instituto 

de Geografía se funda en 1933 con el nombre de Instituto de 

Ciencias Geográficas teniendo como actividad fundamental 

organizar e impartir la docencia, siendo hasta 1938 en que sus 

actividades se orientan con mayor énfasis hacia la investigación. 

El Instituto de Física se fundó en 1938 a solicitud del entonces 

Director de la Escuela Nacional de Ciencias Físicas 

Matemáticas . El Instituto de Química se fundó en 1941 y a juicio 

de sus fundadores no existían en nuestro país estudios amplios en 

esta área antes de ese allo. 30 Una situación similar se observaba 

en el área de las matemáticas lo que dió ocasión a que se 
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impul5ara su desarrollo con la creación, en 1942, del Instituto 

de Matemáticas --teniendo como ·base los avances alcanzados en l a 

entonces Facultad de Ciencias Físicas y Matemá ticas (y desde ese 

al\o l!'acultad de Ciencias)- - . El Instituto de Investigaciones 

Biomádicas inició sus actividades como Laboratorio de Estudios 

K4dicos y Biológicos en 1941 y fue creado bajo los auspicios del 

Colegio de K4xico e instalado en la Escuela Nacional de Medicina. 

El Instituto de Geofísica se creó en 1945 a partir de un 

Departa.mento del Instituto de Geología. La mayoría de estos 

institutos ocupaban instalaciones inadecuadas y trabajaban en 

condiciones sumamente precarias; con grandes limitaciones de 

recursos humanos y presupuestales , además de que s u ubicación 

geográfica, distribuidos en diferentes puntos d e la Ciudad , lea 

impedí a la comunicación entre sí·, la coordinación de l o s 'trlib·Ajos 

dificultaba la posible colaboración; sin embargo, debe 

mencionarse que en esas generaciones de investigadores e xistía 

una gran dedicación en el desarrollo de sus tareas como hacen 

constar los propios investigadores que vieron nacer ,. la Facultad 

de Ciencias , una de las de mayor tradición en la Univcr:.;idad.~2 

En el a~o de 1939, el Ingeniero Ricardo Mongos López, director de 

la e ntonce3 reci~u creada Vacultad de Ciencias, rcuniO a los 

directores de los cinco institutos existentes para intercambiar 

ideas, comunicar experiencias, conocer el estado de la 

investigación y unir sus esfuerzos a fín de lograr el mejor 

aprovechamiento de los recursos que existían. De esta menara se 
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tabajó hasta 1945, cuando se promulgó la Ley Orgánica vigente, 

pues entre 1945 y 1947 existió una Comisión que coordinaba de 

manera informal los esfuerzos de investigación. El 17 de febrero 

de 1947 se celebró la primera sesión formal del Consejo Técnico 

de la i nvestigación Científica, autoridad colegiada del área de 

las ciencias que es c reada por decreto desde 1945, al mismo 

tiempo que se funda la Coordinación de la investigación 

Científica como organismo de apoyo a las labores del mismo 

Consejo y su órgano ejecutor. 1 

En 1956 s e establecieron los nombramientos del personal 

académico de tiempo completo y las tareas de investigación se 

empezaron a ejercer profesionalmente. También se motivó la 

vinculación y la comunicación entre las diferentes dependencias 

de investigación y docencia y en proyección al ámbito 

extrauniversitario. En 1965 se inició lo que posteriomente sería 

el programa de Formación del Personal Académico que se encaminó a 

la tarea de integrar a los cuadros dedicados a la docencia y a la 

i nvestigación . De 1967 a 1972 se iniciaron los estudios 

interdisciplinarios y los primeros centros de investigación de 

servicio y apoyo a esta función: En 1967 se crearon los centros 

de Investigac ió n en Materiales (Instituto desde 1979) y el 

Laboratorio Nuclear (Instituto de Ciencias Nucleares desde 1987); 

en 1970, el Centro de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y 

en Sistemas, (Instituto desde 1976); en 1971 el Centro de 

Instrumentos y el Centro de Información Científica y Bwnanistica 
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--que vino a cubrir servicios profesionales de información 

c i entífica inexistentes en nuestro pais desde 1961 al desaparecer 

e l Centro de Documentación Cient.ifica y Técnica de México creado 

en 1950-- en 1973, el Centro de Servicios de Cómputo; el Centro 

de Ciencias del Mar y Limnologia (derivado del Departamento de 

Ciencias del Mar y Limnologia del I nstituto de Biología, del 

Programa de Geología Harina del Instituto de Geología y del área 

de Oceanografía Física del Instituto de Geofísica) , desde 1981 

Instituto . La descentralización de la investigación de la UNAM se 

increme ntó a partir de 1973, al establecerse subdependencias 

for áneas de los institutos y los centros. En 1976 la División de 

I nvestigac ión de la Facultad de Ingeniería se transfoZ'WS en el 

l ns~ i tuto de Ingenierí a, adquiriendo el status de dependencia 

,i ~ :i versi t ari a . 1.st .s:s 

Con la expansión del espacio de investigación en Ciudad 

Liniversitari a se procuró que c oincidieran eo una misma zona las 

dependencias docentes y las de investigación de la misma área del 

conocimiento. De esta manera quedaron constituidas para 1976 las 

áreas de c i encias e xactas, ciencias de la vida, y de humanidades. 

La intenció n era hacer un arreglo geográfico que favoreciera la 

com~nicación y la vinc ulación entre la ensefianza y la 

investigació n . En 1977 e l CT I C planteó los lineamientos generales 

de su política de desarrollo de la ciencia y l a tecnología.' En 

ese mismo aJ'io se f unda el Centr o de Ciencias de la Atmósfera a 

raiz de los trabajos iniciados en el Instituto de Geología. 
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Investigación 

una propuesta 

el Estat,uto 

En enero de 1977, los Consejos 'l'écnicos de 

Cien ti f ica ( CT L C) y Humani stica ( CTH) presentaron 

conjunta al Consejo Universitario para reformar 

General. En ella se propuso incorporar a los directores de los 

centro de investigación y de servicios a estos Consejos Técnicos, 

contando también con un representante del personal académico por 

cada instituto o centro, lo que introducir! a un cambio 

fundamental a la composición de estos órganos colegiados, pues 

ampliaba sustancialmente su representantividad, que en esos 

momentos estaba dada por la presencia de los directores d~ los 

Institutos, el director de la Facultad de Ciencias ( en el CTIC) 

y el director de la Facultad de Filosofía y Letras (en el CTH) y 

los re~pectivos Coordinadores de la Investigación Científica y de 

Humanidades. Esta propuesta ya había sido presentada y publ J.cada 

en la Gaceta de la UNAM desde febrero de 1975,
1 

posteriormente se 

i ncluyó en el proceso de reforma al Estatuto General impulsado 

por el entonces rector, Dr . Guillermo Soberón, quién convocó a 

toda la comunidad a participar en éste durante agost o de 1977 ;
9 5 

en julio de 1979 esta propuesta se volvió a publicar en la Gaceta 

de la UNAM integrada en el Proyecto de Estatut o General 

desprendido de la consulta referida; por iniciativa del rector se 

aplazó la fecha en que el Consejo Universitario analizaría esta 

propuesta , por efecto de esta demora su aprobación quedó 

pend iente registrándose una latencia de 10 aJ"íos desde el momento 

en que se dió a conocer por primera vez y el momento en que por 
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iniciativa del Dr. Jorge Carpiz;o, rector de la IJNAM, se realizara 

la ~liación de los Consejos Técnicos de Investigación (en 

1985). :u A partir de 1978 el CTIC decidió invi t.ar permanentemente 

a sus sesiones a los Directores o Jefes de Investigación o de 

Estudios de Posgrado de las Facultades de Química, Ingeniería, 

Medicina y Medicina Veterinaria y Zootecnia, que guardan afinidad 

disciplinaria con los institutos y centros del s ubsistema de 

investigación cient.í fica . :ss En 1979, se extendió esta invitación 

al Secretario Ejecutivo del Consejo de Estudios de Posgrado.~1 En 

ese al\o se funda el Centro de Fisiología Celular (Instituto desde 

1985), teniéndo c01110 antecedentes el Departamento de Biolo&~a 

Experiment.al del [nstituto de Biología y el Dep? nento de 

Bioquímica de la Facultad de Medici_na. En 1980 se invitó tru»bién 

a las sesiones del CTIC al Director y al Jefe de División de la 

Escuela Nacional de Estudios Prefesionales Cuatitlán, elevada a 

Facultad en ese al'io; otro hecho relevante es la creación del 

Programa d e Investigación Interdisciplinaria y del Centro de 

Investigación sobre Fijación del Nitrógeno.•• En 1981 se extendió 

la invitación a otros funcionarios universitarios para asistir a 

las sesiones del CTIC; éstos fueron el Director de la Unidad 

Académica de los Ciclos de Profesionales y de Posgrado del 

Colegio de Ciencias y Humanidades, el J e fe de Di visión de los 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, al Director y el 

Coordinador de Investigación de la ENEP Iztacala. En junio de ese 

mismo al'lo se creó el Programa Universitario de Al imentos, y el 
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Programa Universitario de Investigación CH nica; 
55 

en 1962 se 

creó el Prograna Universitario de Energía y el Centro de 

lngenierí a Genética y Biotecnologi a. "
5 En 1984 y con el fí n de 

canalizar el flujo de tecnología desde la IJNAH al exterior se 

c reó el Centro para la Innovación Tecnológica . En 1986 se fundó 

el Centro de Ecología como efecto del desarrollado alcanzado en 

esta área dentro del Instituto de Biología . 

La latencia promedio que existe entre la creación de un 

centro y su conversión en i nstituto (a juzgar por 

identificados) es de 10 al\os, siendo la menor 

(lnstituto de Fisiología Celular) y el máxi11<> 

(Instituto de Ciencias Nucleares). 

los 

de 

de 

5 casos 

6 al\os 

20 al\os 

Ll ama la atención la paulatina inserción de autoridades de 

facultades y escuelas en las sesiones del CTIC, aunque con 

f ~cultades limitadas, pues el s e r sólo invitados a las sesiones , 

n o tienen voto en la toma de decisiones, como lo tienen el resto 

de las autoridades de los centros e institutos que sí pertenecen 

al subsistema de investigación científica . Esta paulatina 

incorporación, sin embargo, representa un reconocimiento al valor 

que tiene la actividad científica en estas depe nde n cias, algunas 

de ellas de una gran tradición - - como la Facultad de Ciencias, 

que fue cimiento de los Institutos de Física y Matemáticas , así 

como las F'acul tades de Química y de Medicina - - y ot.ras de 

reciente creac ión como son el caso de las E5<.:ue la:.; N<.ic: i or1<.a l •.: ~ de 

Estudio!; Proíesjr111<Jl n:. que :>urei ero n a part. ir de 1874 r:orn<..> pa rt.c 
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del Programa de Descentralización de Estudios Profeslon;ilcs de la 

UNAM. Este Programa se fundamentó en criterios de carácter 

geográfico y demog~fico, pero también de car:locter académico por 

la oportunidad de incorporar innovaciones en la organización 

aca<Maú.ca-ad.aúnistrativa, aaí como por la apertura de nuevas 

opciones de estudio profesionales, con importantes 

características de innovación académica, haciendo posible un 

creciente enfoque interdisciplinario. Se reconoció desde un 

inicio la importancia de desarrollar los estudios de posgrado y 

las tareas de investigación en estas dependencias . 54
'
55

'
56 

9 . '· ESTltUCTUltA DE LA OltOANIZACION DE LA ACTIVIDAD 

C IENTIF"lCA EN LA UNAM . 

A la luz de la breve res~a histórica de la investigación 

.ientJfica de la UNAH se observa que es una tarea que se 

c onsolida paulatinamente dentro de la Universidad Nacional 

Autónoma de ~xico (ONAM) c uya estructura se ha dividido, en 

cuanto a los campos de acción en dos subsistemas de investigación 

que engloban, respectivamente, las disciplinas humanísticas y las 

disciplinas cienti ficas. 1 

Aún cuando se advertía que la vida normativa de la ONAM ha 

conservado i ntacta su Ley Orgánica desde 1945, se aprecian 

cambios en la i nfraestructura que han afectado a su estructura 

organizativa y específicamente a la relacionada con las tareas de 

investigación. Desde el punto de vista admi nistrati vo , la UNAM 
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está organizada en siete subsistemas: 1) De facultades y 

escualas, cuya función esencial es la docencia. Se realiza 

fundamentalmente en las facultades, escuelas y el Colegio de 

Ciencias y Humanidades. 2) De investigación Científica (en 

ciencia h'sica y aplicada, y en desarrollo tecnológico y de 

servicios), realizada en 15 institutos 7 centros y la 

Coordinación de la Investigación Científica. 3) De investigación 

Humanística (en filosofía, letras y ciencias sociales), en 

Institutos, 

Human! s tica. 

Centros 

4) De 

y la Coordinación de Investigación 

extensión universitaria. 5) De trabajo 

administrativo 

legislativos. 

y 

7) 

financiero. 6) De 

De comunicación 

asuntos jurídicos y 

a distintos sectores 

universitarios y al exterior. S:5 En el cuadro 4 se observa l a 

ubicación de los subsistemas y la relación de dependeacias que la 

integran. Esta estructura refleja para el caso que nos ocupa, una 

distinción entre dependencias acadámicas dedicadas 

fundamentalmente a la docencia --facultades y escuelas-- y las 

que en forma principal se dedican a la investigación --centros e 

institutos -- ; estructura que a juzgar por algunos autores a 

permitido el desarrollo de la ciencia en la UNAM, al propiciar un 

desarrollo paralelo y de reciproco beneficio entre ambas 

funciones, pero sin interferencias y manteniendo al márgen de los 

conflictos estudiantiles 

investigación. 31
•
35 

y laborales 
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ESTRUCTURA GENERAL DI LA UHAM 

Junta de Gobierno------------------ Consejo Universitario 
1 

Patronato ------------------ Rector 

1-------- Secretario 
de la Rectori a 

~~~~~~---------------Secretario 
General 
Administrativo 

Secretario 
General 
Académico 

Abogado 
General 

Extensión 

1 

Coordinador 
de 

Coordinador 
de la 

························-¡ 
Coordinador 

de 
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El desarrollo de la investigación oient.ifica y hwaaniatioa 

en la UNAM se ha caracterizado, generalnaente con los dos 

subsistemas antes mencionados sin embargo una fracción 

importante de la investigación en la UNAM, la ~ue se realiza en 

escuelas y facultades, ae halla fuera de estos subsistemas .
91 

Este aspecto ea de gran iaportancia y merece la atención de 

este trabajo, para clarificar: 1) Su ubicación dentro del 

programa de investigación en la UNAM ; 2) Su contribuolón en el 

desarrollo de la investigación universitaria en relación a los 

centros e intitutos y 3) Los criterios de 

académica que la mantiene fuera 

investigación. 

de los 

diferenciación 

subsistemas de 

El subsistema de investigación cient.ifica entá i ntegrado por 

el Consejo T~cnico de la Investigación Cient.ifica (CTIC). Es el 

órgano colegiado de autoridad y está constituido por el. 

Coordinador de la Investigación; loa directores de los 15 

Institutos y 7 Centros del área, del directos de la facult~d de 

Ciencias y por un miembro del personal académico , representante 

electo de cada instituto y centro. A las sesiones de este 

consejo, por decisión del mismo, se invita a los directores de 

las facultades y escuelas o jefes de investigación afines al 

área . 51 El CTIC establece los lineamientos generales de polJtioa 

científica; coordina e impulsa la investigación en los centros e 

insti tutos de su área; fomenta la vinculación con la docencia y 
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con instituciones extrauniversitarias relacionadas directa e 

indirecta.ente con la investigación; y toma decisiones sobre la 

programación, funcionamiento y e valuación de los institutos, los 

centros y la coordinación, así como los diferentes asuntos, 

correspondientes al personal académ.ico, 

legislación universitaria. La Coordinació n 

que le 

de la 

sef'l ala la 

Investigación 

Científica (CIC) es el órgano ejecutor. Sirve de apoyo a las 

funciones del CTIC, dentro de los lineamientos que é l fi ja, y 

funge como enlace con las demás dependencias y personas o 

instancias extrauni versi tarias. 3 ' 

Por cada instituto o centro existe un consejo i ntern o. Estos 

son órganos de consulta - - intregrados por el director y miembros 

del personal académico de la respectiva dependencia-- que trata 

diversos asuntos previstos por él Estatuto del Personal Acad~mico 

(EPA) y los que el CTIC le turna . Asimismo asesoran al di rector 

sobre el funcionamiento de la dependencia y colabora en la 

formulación del anteproyecto de presupues~o y en otros asuntos 

rel acionados con la buena marcha de la dependencia. 

También axisten comisiones dictaminadoras, una por cada 

instituto o centro, cuya función primordial es calificar los 

Gléritos de los participantes de los concursos de oposició n para 

ingreso , y de promoción o definitividad del personal académico. 35 

Ay ala, Mondragón, Nieto y Ortega (1980), sei'lalan que " ( ... ) 

fuera de los subsistemas de investigación científ ica y 

humanística y dentro del docente, diversas facultades y escuelas 
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realizan tareas de investigación apoyadas en su infraestructura 

y de a cuerdo con las disciplinas que cultivan, para • ajorar las 

labores de docencia, principalmente de posgrado. Tienen sus 

propios organos de autoridad COllO de consulta~.ª~ 

En el cuadro 5 se ofrece la relación de las depende ncias y 

subdependencias incri tas en l os tres programas de i nv~st igaci•)n: 

en ciencias, en humanidades y auxiliar. Se observa que dos 

Cent.ros de l Subs i.stC'ma de Ciencias, considerados de servicios, 

form~n parte de la investigación auxiliar . 

De entre l os lineamientos de la poli ti ca de desarrollo de la 

investigación en la UNAM, expuestos en 1977, se encuentra e l 

referente a la diferenciación académica de la investigació n . 

Desde 1971 el Consejo T~cnico de la Investigación Científica 

e stableció un mecanismo permanente para fijar criterios y 

p rocedimien tos que regularan la creación de nuevos i nsti tutos y 

:entros, así como de estructur ar internamente los existentes. 
36 

La diferenciaci•~n académica de la .investigación formalizada a 

través de estos criterios , se da en la medida en que se alcanza 

cierto grado de desarrollo, exista madurez académica, se disponga 

de la infraestructura de instalaciones y equipo y de suficientes 

r ecur sos que garanticen la continuidad del trabajo. Los nuevos 

centros parten de i nfraestructuras ya existentes que se fusionan 

a partir de varias dependencias, se separa de un instituto, o se 

le reubica en el subsistema, de manera que se asegure una sólida 

Y más r~pida evolució n académica. 91
'
96 
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Estatutariamente existen diferencias entre los centros e 

institutos que les confieren un estatus diferente dentro del 

s ubsistema de investigación: un instituto se consti tuye como una 

dependencia de investigación creada por acuerdo de U. Consejo 

Universitario. Un centro es una subdependencia de investigación 

de servicio, dependiente de la Coordinación de la Investigación 

Científica, creada hasta 19851 por decisión del Rector y a partir 

de 1986, a solicitud de éste , por el B. Consejo Oniversitario . 51 

a . :s. C LASIFIC AC I ON y DJ STJUBUCION DE L AS AR E A S OE 

INVESTIO ACION C IENTIFJ:CA Y TECNOLO OI C 4 DES4RRO L L A DA S E N 

LA UNAM . 

A partir del examen de l as di sciplinas que se c•~ l tivan do 

m.anera general en las distintas depende nc i as de la 'JNAM que 

realizan investigación científica s e pre tende d e s c r i bir : a } l a 

relación de las áreas en que potencialmente se real i za 

investigación en esta institución; b) el gra do de 

institucionalización alcanzado en las distintas áreas a j uzgar 

por el tipo de dependencia donde se realiza (institutos, cent ros, 

escuelas o facultades) relacionadas con los dos t ipos de 

investigación descritas anteriormente (en ciencias y auxiliar ); 

c) la caracterización de la situación de los dos tipos de 

i nvestigación delineados por la composición del personal 

acadé mico que realiza estas funciones , la e volución de la 

productividad anual y los recursos que s e les a signan . 
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La clasificación de las ciencias es el fundamen~o teórico de 

nuaeroaas ramas de la actividad práctica. Le atal'len: a) las 

cuestiones relacionadas con la organización y estructura de los 

centros científicos y su interrelación ; b) la planificación de 

loa trabajos de investigación científica en su i nterrelación; c) 

el contacto, la coordinación y la cooperación de las actividades 

entre los científicos de diferentes especialidades; 4) la 

conexión entre las investigaciones teóricas con las tareas 

prácticas que se desprenden de las necesidades de la economía del 

país, y de l as exigencias de las actividades, ideológicas, 

politicas y econóaicas, entre otras . ~7 

Con base en la clasificación de las áreas de la ciencia y la 

tecnología elaboradas por el CONACyi58 se intentó identificar las 

áreas del conocimiento atendidas por la UNAM e n e l programa de 

i nvest.i ga-:i•;n científica y desarrollo tecnológico. Para la 

ubicació n espacial de éstas áreas s e siguió un criterio simi l ar a 

la clasificación !50 por r amos, en este caso aplicado a la 

investigación, agrupando a las dependencias de acuerdo a la 

naturaleza predominante de sus actividades . 

El CONACyT d e f ine como actividades científicas y 

tecnoló gicas a todas aque llas acciones sistemáticas que están 

estrecha.mente relacionadas con la producción, promoción, la 

difusión, la apl icación de los conoci mientos c i entíficos y 

técnicos en todos los campos de la ciencia y la tecnología, éstos 

son: las ciencias exactas y naturales, la ingeniería y l a 
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tecnología, laa ciencias m'dicaa, laa ciencias a1ropecuariaa y 

las ciencias sociales y humanidades . En el cuadro 8 se ubica a 

l as dependencias de la UNAH de acuerdo a la naturaleza 

predominante de laa 'reaa de la ciencia que desarrollan. 

De acuerdo con la revisión de loa objetivos generales de 

cada dependencia90
'
5 0 se observa que los institutos cubren todas 

las áreas , por lo menos generales, de las ciencias exactas y 

naturales, existiendo un Instituto por cada ~rea: Astronomía, 

Biología, Física (recientemente taabi4n Ciencias Nucleares), 

Geofísica , Geografía , Geología, Mat~ticaa, Oceanografía 

(Instituto de Ciencias del Mar y Lianologia) y Quimic.a. A el área 

de Biología se pueden relacionar loa centros de Fijación del 

Nitrógeno y de Ingeniería Genética y Biotecnología , as1 como las 

facultades de Ciencias, Química y de Estudios ~uperiore5 

Cuautitlán y las EtfEPs de Iztacala y Zaragoza). En e l á rea de 

Física se incluye .::idomás del instituto de 1"1 s i c:.::i y Ci.cncla:; 

Nucleares al Instituto de Investigación en tfoteri.al os. En e l .:\rea 

de Hate!Dáticas, el Instituto de Hate!Dát icas Aplicadas y en 

Sistemas y las ENEPs de AcatlAn y Aragón . En el campo de la 

tecnologia y ciencias agropecuarias se observa que el Instituto 

de Ciencias del Har y Limnologia guarda una relación directa con 

la pesca, área incluida con este rubro. La Facultad de 

Veterinaria y Zootecnia, junto con la FES Cuautitl~n. cubren el 

área de Medicina Veterinaria y Zootecnia. La agronomía sólo se 

desarrolla directamente por la FES Cuautitlán y los trabajos 
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relacionados elaborados por los Centros de Fijación del Nitrógeno 

e lngcniorj a GentSt.ica y Biotecnología, aunque dti manera indirecta 

o no exclusiva el lnstituto de Biología, la Facultad de Ciencias 

y las ENEPs (~lacala y Zaragoza cultivan esta área a partir de la 

celaclón que guardan con la Biología . 

~l campo de las lngeni~rfas os cubierta por eJ Instituto de 

Ingeniería, las Jil"acultados de Ingeniería, Arquitectura, Estudios 

Superiores Cuautitlán y por las EMEPs de Acatlán y Aragóra. A ~sta 

área se relacionan los Centros de lnstruaentos y de Innovac.ión 

Tecnológica que prestan s~rvicios de apoyo y do servjcio . 

Es iaportant.e sel'íalar que los Centros de Investigación cr1 

Instrumentos, Innovación Tecnológica y 

Cionti fica y ·recnológica y el Instituto 

el 

do 

de Infonnación 

Investigac iones en 

Hateiúticas Aplicadas y en Sis1.emas podrían ubicarse dentro de lo 

que e .l CONACyT denomina Servicios Científicos y Tecnológicos 

(servicios de instrumentación, de ingeniería y gestión 

tecnológica y estudios técnicos, jurídicos y administrativos, de 

inforaación y documentación científica y técnica, y servicios de 

cómputo). 

En el campo de tecnología en ciencias médicas se e ncuentran 

lás árens de ciencias de la salud, farmacia, medicina y 

odontologia. El área de farmacia se desarrolln en la Facultades 

de Química y Estudios Su~riores Cuautitlán y la ENl!:P :laragoza 

(lngenierla Química Farmacobiólogo). El área d~ Medicina, por el 

ínsti tuto de Invest i gaciones Bio~dícas, la lt'acult.ad de Hedicina 
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y las ENKPs Iztacala T Zaragoza . El área 

atendida por la facultad de Odontología y las 

Zaragoza. 

de Odontología es 

ENEPs Iztacala y 

La UN.AH ubica a la Psicología dentro del programa de 

investigación científica y desarrollo tecnológico, aunque el 

CONACyT la ubica en el campo de las Humanidades y Ciencias 

Sociales. Esta ~rea es desarrollada por la Facultad de Psicología 

T las EHEPs Iztacala T Zaragoza. 

3 . O. D lSC U S I O N 

Se observa que existen áreas del conocimiento que se han 

desarrollado vertiginosa.mente en los ~ltimos a~os, situación que 

se expresa por el nacimiento de nuevas dependencias, algunas de 

ellas derivadas de estudios iniciales en las dependencias l!IAs 

antiguas y qui~ de mayor tradición dentro de la UNAH como son el 

c aso del Inst ituto de Biología y el Instituto de Geología. Se 

observa que en las ciencias médicas y agropecuarias las 

facultades y escuelas cubren áreas que no se desarrollan en los 

institutos de manera especifica, lo que pudiése sugerir que la 

presencia de la UNAH en estas áreas descansa en gran parte en lo 

que se realiza en estas dependencias. 

Se infiere que la distinción estatutaria habri a de 

corresponder a los criterios de diferenciac i •5n académica 

expuestos anteriormente. La distinción entre los centros e 

insti tutos se desvanece en l a caracterización y definició n de 
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objetivos de los prograJDas de i nves tigación de la UNAH . La 

clasificación de la UNAH identificaba hasta 1986 tres p rogramas 

de investigación: investigación en ciencias, investigación en 

humanidades e investigación auxiliar (acorde con la clasificación 

funcional de la i nve stigación en cien cias y e n humanidades, 

habría de identificarse un programa de investigación a wciliar en 

ciencias y un programa de investigació n aux i l i ar en humanidades). 

Esta clasificación r econoce dos tipos de inves t i gación:_ una 

realizada en centros e institutos que tiene el fln de prof und izar 

e incrementar el conocimie1:1to sobre cadu área , en f ncada a 

reso_lver problemas de i nterés nac ional; y otra r ealizada eri 

escuelas y facultades, con el propósito de verificar y acrecentar 

el conocimiento teórico- práctico con ~1 f :f n de coni;.ribuir al 

apoyo directo en el c ampo de la doc encia.
57 

En 1987 de~aparcc~ el 

concepto de investigación auxil i a r , aunque como se verá 

posteriormente no se observaron modificaciones en las 

características de apoyo económi co ni en la estruct ura 

organizativa de la investigación d e las escuelas y facultades en 

relación a los centros e institutos. 

Esta dis tinció n, que a la l uz de la estructura v igente 

parece i nfranqueable, parece t ener c.:omo úni cos c r iteriog 

académicos la util i dad y el alcanc~ de l a investigac i ó n . Gin 

embargo, no es claro que las t,urcas Je investigación pued.:m 

detenninarse de a ntemano en su::s a lcances y repercusiones por su 

inclusió n en un r ubi:o determinr1do. Ant.(o· la advertencia de las 



poli t.icas generales de la investigación planteadao en é:ilgunas 

escuelas o facultades, en que a poco tiempo de su creación 

fomentaron la apertura de programas de investigación inspirados 

en los mismos propósitos que la formación profesional de dar 

respuesta a loa problemas nacionales, se precisa de una 

caracterización actualizada de la investigación universitaria, 

con criterios de diferenciación acad4aica claraaente 

especificados y que coadyuven a alcanzar los objetivos perfilados 

en las políticas de desarrollo de la investigación planteados 

desde 1977. 1001027 
La paulatina incorporación, de los funcionarios de las 

escuelas y facultades a las sesiones del CTIC, en calidad de 

invita dos , represen ta un reconocimiento al valor que t i enli": la 

activi dad científica en estas dependencias, algunas do ~lla s de 

una gran tradición --como la 'Facultad de Ciencias , que f ue 

cimiento de los Institutos de Física y Hatemáticas, asi oomo las 

Facultades de Qui mica y de Medicina-- y ot.ras de reciente 

creación como son el caso de las Escuelas Nacionales de Estudios 

Profesionales. 
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IV. EsTRUCTVRA v Ev0Luc10N DEL GASTO DE 1Nvr.sr10Ac10N 

V H\JMANISTICA EN LA ÜNAM. 

4.1. ANTECEDENTES. 

CtENTIFICA 

La actividad ci•ntífica •• una actividad d• alto costof 

algunos autor••ª~ ••l\alan qu• atln cuando en los paí s•s •n vi&• de 

d••arrollo op•ra bajo un régiM•n d• car•ncias, la UNAH ha dado 

prior i dad a esta actividad, "< • • • > r•fl•jándos• •n un continuo 

impulso pr•supu••tal "• A partir d• 1960 , fue posibl• d•dicar a 

la invest igación ci•ntífica •1 10 'l. d•l pr•supu•sto d• la 

inatitucíónt y a partir de 1981, esta proporción •• pudo 

incr•m•ntar hasta •l 17 Y. . 
31 Es importante sel\alar qu& •l 

subsi•t•ma de tnv•stigación cí•ntifica de la UNAH cu•nta con 

ingr•so• •Ktraordinario• provenientes del s•ctor público y •n 

m•nor m• d1 da del privado. Sin embargo, ••tos ingr••o• , aunqu• 

i mportant•s, r•pr•••ntan un porc•nteje inf•rior al p•rcibido del 

propio preaupueato universitario <•n 1976 r•preaentaba e l 17.19 Y. 

del total d•l subsi•t•ma de inv•stigación>. 1 Los recursos 

financi•ro• d• la UNAH provi•n•n •n un porcent•J• muy alto d•l 

presupu•sto f•d•ral: •n 1987, el 89.69 'l. de lo• ingr••o• 

correspondi•ron a la asignación del Estado, mientras que los 

ingresos propios ap•nas repr•sentaron •l 10.37 'l. (0.79 'l. d• 

••rvicio• de •ducación; 0.70 'l. de ••rvicios y productos, y B.88 'l. 

del patrimonio>.~º 

La au•encie d• trabajos actualiiados que •Kaminen la 
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evolución del g•ato universitario y en particular del deatinado a 

la investigación, impida una evaluación objetiva de diverso• 

a&pectos que caracterizan su situación actual. Entre éstos 

destac•n• l• importancia rel•tiva que se h• concedido • la 

investigación dentro de l•s tareas universitari as y las políticas 

que han orientado au deaarrollo en los últimos a~os. Hasta 1980, 

se nos ofrecí• un P•norama alentador, con un continuo 

presupuestal en valores nominales o aparentes.ª~ Con el 

impulso 

fin de 

av•n2•r hacia esta evaluación, el presente estudio tiene como 

propósito analizar la evoluci ón de las politic•s de investigación 

en esta c•sa de estudios a partir del ex•men del •poyo económico 

a la investigación universitaria hasta 1987 , en valores reales, 

incorporando algunas estimaciones para el a~o en curso; mediante 

este an~l1sis será po s i bl e aprec 1ar e l de sarrol lo de la ciencia 

_,, i ~ U!JAM den t r o del mc;rco del f e n <1 me no i nfl a c1 onario , que se ha 

.!! • "l c:-<>do e :-. l os ul t 1 mo s a f ies en la economi a mex 1 c ana. 

Se examinan, además, •lgunas relaciones entre la evolución 

del gasto de la UNAH, el gasto que destina esta institución a la 

investigación ~ientífica y humanística y la influencia que han 

recibido estos indicadores del fenómeno económico que c aracteri z a 

la economí a na cional¡ asimismo , se estudian las repercusiones del 

desarrollo político y social universitario en la evolución del 

presupuesto, en particular, del dedicado a la investigación. El 

análisis global se realiza en el período de 1962 a 1988, y por 

per i odos de gobierno universitario dasde 1972. EL propósito 
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adicional da aste último análisis •• idantificar algunos aspacto• 

diferanciados que puedan aKprasar las políticas d• investigación 

entre lo• diferente• gobiernos. 

4 . %. METODOLOOIA. 

Se racopil ó información sobre •l gasto y su distribución por 

programas de documento• oficial•• de la UNAM. Los pariodos da 

1962 a 1964 y de 1977 a 1982 se cubriaron con datos provenientes 

de los Anuarios Estadísticos de la UNA"¡~9 el período de 1965 a 

i976 con los datos proporcionados por la Coordinación de la 

Inve•tigación Científicas lo• a~o• de 1983 a 1988 con la 

publicación del presupuesto da la UNAM.~0 Los valores del gasto 

de la UNAM <G-UNAM> y del gasto de investigació n CGl - llNAM> se 

ajustaron a valores reales mediante el método de deflación,"'° 

tomando como base 1972 C1972ctOO> . El gasto real se obtuvo 

dividiendo el gasto nominal entre el Indica Nacional de Precios 

al Consumidor CINPC> del a~o respectivo~1 y multiplicando el 

cociente por cien. Contar con esta indicador nos aproKima a la 

evaluación del efecto inflacionario an los racur•o• de la 

investigación científica, pues no se ha calculado un índice de 

los precios de los producto• emplaado• específicamente en esta 

tarea. Da 1962 a 1969 se tomó el índice de precios publicado por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. "° 

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis matemático 

con el fin de ajustarlos a las funciones correspondientes. El 



aJuate de la• curva• por el ~toda de r-vreaión lineal y loa 

aJuate• palinot1iale• ae efectuaron mediante el procedimiento d• 

mini.a• cuadrados. La evolución del financiamiento de la 

inv•stiQ&Ción univltt""aitaria puecl• observar•• con baae en las 

funciones que ae aproximan • la d .. cripción de su comportamiento. 

Este abordaje cobra impcrtancia •i ae considera que, d••d• los 

inicios d• l a dEk:ada d• los ••sentas, •• ha r•lacionado el 

crecimi.nto d• lo• recursos econóaicoa para la investigación con 

au aemeJanza a las ecuaciones •xpon.nc ialea.csz·'" Este concepto, 

al que en alglln tiempo ae le aai;nó un car~cter de l • y general , 

•• explica en función de •u vasta corroboración e n nac1on•s con 

un alto grado de desarrollo industrial sin que, h•st a la fecha, 

s e haya determinado con preci a1 ón el tipo d• comportami~nto que 

corr esponde, desd• este punt o de vista, • l as inst i t uc1 onez de 

investigación de naciones en ví as de desarrollo. 

La evolución del gasto se analizó para el perí odo 1972-1987 

y por diversos per í odos d• gobierno univeraitarios el del doctor 

Guillermo Soberón Acevedo (19 73-1976 y 1977-1980>¡ el del doctor 

Octavio Rivero Serrano <1981-1984>, y del doctor Jorge Carpizo 

McGregor <1985-1988>. 

4 . 3 . RE$ \ILTA OOS . 

En l a f igura 17a y el cuadro 8 se presenta la evolución del 

G UNAM a precios constantes en e l per í odo 1962-1987. En l a curva 

correspondiente al ajuste se observa un crecimiento acel erado en 

8 3 
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1961 5°' 175 209 56 001 457 11.06 11)1 f4.5 243 u.u 67 260 '31 22.62 
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mo 666 775 024 83 641 937 12.54 m on "2 ·21.zt t2~717 21.n 
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1973 1 m !09 m 204 611 m 13.77 1 326 409 833 23.11 182 '23 989 11.14 
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1rn 2 735 270 035 36• m 002 13.33 1 713 184 Z88 23.U 228 293 249 14.91 
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!981 17 ~ 500 000 3 009 011 949 17.30 3 249 733 71'1 19.57 562 127 435 24.41 
1982 2' i O< oot o~ 4 636 625 761 17.30 3 151 l84 022 · 3.03 S4S m 983 · 3.01 
1'83 41 93é 000 000 7 137 000 000 17.02 2 442 669 835 -22.49 m 712863 ·23.~ 

1984 5l 387 I)()~ 000 1 O S3! 679 56S 18,05 ¡ m 438 m ·15.~ 370 930 172 ·10.77 
1'85 93 553 800 000 ! 5 329 304 070 16.38 2 087 811 73ó 1.57 342 077 106 ·7. 78 
1986 13! 98t c&i m 22 578 538 181 16.24 1 665 sos 104 ·20.23 vo 560 m ·21.91 
"87p 317 844 000 000 64 691 254 000 20.35 1 642 950 223 ·1.35 334 340 370 23.S7 
1988t 815 981 665 000 111 m n1 ooo 21 .87 2 559 3'4 940f 559 m •m 
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fouhs: 1962·1964; 1tn·l982. barios Estilfhlícos UMll. 
1965-1976. Coor4ímida 4t I• lmsti91Ci01 Cinlllica. 
1983-1987. Prnupueslo U1CAI!. 
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p: ptt! i•inares 
e: estindo 1 p1rli1 dt J¡s pre4 iccio1n sabn t i !Hlct 

ia!hcioMrio dt 11 SPP y SfiCP, Pil'I tst IÍO. 

Cui4ro 8. Pmupueslo wa 11 iDmli<J1cid1 it h UW 4e 1962 1 1988. 
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el lepeo comprendido entre 1962 y 1901 p•••ndo d• 271 .6 millon•• 

• 3 249 . 7 millonee de P••o•. Lo• punto• •• a juatan a una funci •'n 

de tipo exponenciel con un incremento porcentual de 15.0 en 

promedio. En ••t• lapeo •• diatinQu•n do• ar1o a, ••p•cialmente 

porqu• romp•n con el ritmo d• crecimi•nto •n forma 

1969, durante la adminiatrac1 •\n del inc;i•ni•ro 

notabl•• •n 

Javi•r Barrea 

Bi•rra ae otorc;i•"i un importante aumento al pre•upue•to 

univer•itario en r•l•ci•~n al a1'o anterior <de 54. 25 'l. con ba•• en 

lo• precio• realea>, cuando•• calcul~ •n 14.93 X el promed10 d• 

la vari a ci1\n anual para este periodo. Este incr•m1mto ae rev1rti «\ 

<• i•ndo rector 

al doctor Pablo GonzAlez Caaanova > e n - 21.28 Y. con reapecto a 

1969 1 no ob• t ante, ••to •~lo r•fleja que el c;iaato retoma •u ritmo 

de crecimil'!nto. En 1980 a1endo rector el doctor Guill•rmo Sober•\n 

Ac~ vedo •• • d v1ert• una nunv• ca 1da, en la qu• • • manif1e• ta una 

var l aci~n del c;ia•to de -~ .86 ~en relaci ~n 

embarc;io en 1981, primer a1'o d• la c;ie•th\n 

al a1'o previo¡ •in 

del doctor Octavio 

Rivera Serrano , ocurre una r ecuperaci,\n al incrementar•• el 

pre•upueato en 19. 57 X, con lo que •• a lcanza l• ••ic;inación r••l 

m~• alta de todo el período ••tudiado. A partir d• 1982, a1'o en 

•l que el G-UNAM real fu e de 3 151.4 millonea de pe•o•, •• 

obaerva por primera vez una tendencia nec;iativa en •u evoluci•'n 

con un ritmo acelerado ha•ta 1987 en que lo• puntea •e aJu•tan • 

un a funci~n exponencial. 

Con r e•pe c to a la e vol uc i ···n del 131-UNAM, en la fl gura 1 7b y 

1 ¡.¡ 



en el cuadro 8 •• iluetra un cr•cimi•nto real •c•l•rado • 

ininterrumpido d• 1962 a 1981, paeando d• 34.4 millon•• a :562.1 

millona• de pesos; e•te p•r íodo ••ajusta t.ambi •' n a un.a funci•'n 

de ti po •Hpon•ncial con un increm•nto porc•ntu.al anual d• 16.76 

en prom•dio. El ritmo d• cr•cimi•nto del Gl UNAM ha •ido mayor 

que el del G UNAM •n ••t• l.apsof así lo indica •l promedio de las 

v.ariacion•• anual•• y ••to euoier•, como v•r•mo•, qu• lo• do• 

fen•'m•no• manti•nen cierto grado de d•••rrollo autt\nomo. A partir 

de 1982, a~o •n •l que el GI UNAM ••de :545.2 millones de peeo•, 

cambia la t•ndencia del GI UNAM, y •• manifiesta una c.aod.a 

a c elerada, con un.a vi•ibl• recuperacl•' n h.ac1a 1987 f la c urva de 

evoluci~n h.aet.a ••• afto •• aJu•ta a una función log.ar1tmic.a. La 

r•cuperaci~n en 1987 •• producto de un importante incr•m•nto 

porc entual en ••ta .\rea1 e l GI UNAM v.ari•' en 23. :57 X 11n 1987 con 

re•pecto a 1986. 

Otro indicador que no• p•rmit• aprec iar •l pe•o que tiene la 

inve•tioaci•'n ci•ntífic.a y human i •tica dentro del conjunto de la• 

tar••• univereitaria• es la proporci<'n del preeupuesto tot al 

asionado a e•ta• actividad••· En la fioura 18 y •l c u.adro 8 •• 

mueetra la evoluc i •'n del porcentaje a•ionado a la invest io.aci<\n 

cient1fica y human1stica con r••pecto al presupu•sto total d• la 

UNAM durante el per i odo 1962-1988. Se dietinguen loe gobi•rnos 

universitarios compr•ndido• •n ••t• lapso . En promedio •• otorg~ 

una m•nor proporc i~n del G UNAM •n la admin istración del 

ingeniero Javier Barro• Sierra (10.4 'l.>1 no obetante, ••to no 
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supon• qu• el gasto real haya sufrido u na caída •n •ste lapso, 

pues se mantuvo con un ritmo ac•l•rado de crecimiento. Llama 

pod•rosamente la atenci ón que •n 

investigación en 1969 -c•rcano en 

este periodo 

el tiempo con 

el g asto de 

el fenómeno 

politice y social del a~o previo- no refle;a el notable 

incremento que el B UNAM recibió en dicho lapso . La proporc1 ~n 

referida ha aumentado progresivamente en c ada nuevo per iodo de 

rectoría , alcanzando la proporción más alta en lo que v a de la 

gesti ón del doctor Jorge Carpizo <18 . 7 1 'l. en promedi o>. F&r a towo 

el per í odo estudiado, el crecimiento del porcenta;e asi gnado a Ja 

investigación se ajusta a una funci ón lineal, lo que indica que 

aun cuando é ste ha oscilado , en términos generales ha c rec ido a 

un ritmo constante. 

Después de casi veinte a~os de crecimiento ini nterrump ido 

del G UNAN y del correspondiente • la invest igación ~e presenta, 

a part ir de 1982 , un período de descenso real de estos recur sos . 

Este parteaguas presupuestario indica dos mom•ntoa para el 

desarrollo de la investigación, y su punto máx imo, que coinci de 

en el tiempo con la aQud izac i ón de la crisis econó mica refleja 

particularmente el comportamiento de la inflación . A ;uzgar por 

el porcentaje del presupuesto total de la UNAM asignado a esta 

tarea, la importancia relativa que se le ha conc•d1do ha var1 ado 

en las diferentes gestiones de gobierno universitar io; sin 

embargo, presenta una tendencia favorable de 

c onstante, que alcanza su proporción más alt a en los do s ú l t imos 

2t 



período• de rectoría. Lo anterior puede •er r•fleJo, ademá• d• un 

peso mayor d• la inve•tigación cient í fica y humani•tica en la 

vida univer•itaria, d• una pol ítica de prot•cción r elat iva en el 

momento que ocurre uno de lo• epi•od i o• má• grave• de cri•i• 

económica, o bien, de una mayor pr•••ncia de ••t•• actividad•• en 

el ánimo de lo• gobierno• univeraitarioa. Sin embargo, en loa 

hecho•, la proporción ••~al ada no ha aido factor determi na nte en 

el ritmo de crecimiento de lo• r•cursoa económico• nece•ario• 

para •l desarrollo de estas tareas. Lo ant•rior ilustra, además, 

que estos do• indic ador es <SI UNAM y au porcentaje del 

presupuesto total > son dos elemento• independiente• . 

A partir de l a segunda Guerra Mundial •• hizo clara la 

relación entre l a cienci a y laa pol ít i c a• del Estado.º' Algunos 

organ ismo • intern acionales , en particular la UNESCO y la ONU, 

1- stab l a c 1eron e n l os sesentas recomenda c ione s p a ra la u l: 1l1zO'c•··n 

de lo~ r ecursos c1 ent if 1co s y tecnol ugi cos p ara el desarrollo. ~' 

En e l caso de M~xico, como en el d• naciones 

latinoamericanas, é•to tuvo una clara influencia en la creaci ón 

de organismos encargado• de la gestión d• c i•ncia y tecnología, 

como •s e l caso del Con•ejo Nacional de Ci encia y Tecnología en 

nuest ro paí a. 

De acuerdo con al ounos autor e• 60
'
117 a partir d e los '1óetentas 

México ingresa • la • tapa da la inst i tucionali zación de astas 

actividades. Se produce así un c amb io e n la posic ión de la 

ci•nci• en el conte xto nac ional. Para l•• instituciones de 
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educación superior, como la UNAM, estos• relaciona con un cambio 

en la p•ndienta de crecimiento a partir de esta d écada, que puede 

apreciarse en la• figuras 17a y 17b, por lo que ae justifica 

eKaminar d• manera m~• detallada eat• p•ríodo. En la figura 19a y 

19b se observa que tanto la •volución del G UNAM como del GI UNAM 

se ajusta a una función parabó lica. La curva parabólica no• 

r•fiere dos mom•ntoa •n el d•sarrollo del f•nómeno: uno inicial 

qu• compr•nde un cr•cimi•nto •n •l gasto con incrementos cada vez 

menores a medida que tranacurre el tiempo, y un segundo momento 

qua comprende una fa&• decreciente del gaato con variaciones 

porcentuales que aumentan también en función del tiempo. La curva 

parabólica puede presentar estos dos momentos en un orden 

inverso; per o e n el caso referido es como se describió; esto 

si gnifi ca que hacia el f inal del período estudiado ocurre una 

~.oé acele~ada del gasto universitario y del correspondiente a 

i a in vestigaci ón científica y humanística. 

El análisis de la evolución del G UNAM y del GI UNAM por 

algunos períodos de gobierno universitario permita contrastar, 

con mayor detalle, la relación existente entre la proporción del 

G UNAM destinado a la investigación científica Ccomo un indicador 

de pol í ticas da desarrollo científico en la UNAM> y la evolución 

d•l presupuesto real d• la misma (como un indicador de las 

relaciones con el gobierno federal y de las repercusiones del 

fenómeno inflacionario>. En las figuras 20a y 20b se muestra la 

evolución del G UNAM y del GI UNAM a precios constantes, en la 
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que se distingu• las •tapas corr•spondiantas de la gestión de 

cada uno da los rectora• en 91 lapso indicado. 

Durante la administración d•l doctor Guillermo Soberón 

ocurrió un crecimiento real del G UNAM expresado en la tendencia 

positiva de la curva d• evolución, pasando de 1 326.4 millones en 

1973 a 2 717.9 millones da pesos •n 1990. Se observa un 

crecimiento acelerado al inicio de esta g•stión con una ulterior 

disminuci ó n en el ritmo de crecimiento. El Gl UNAM, en este mismo 

período, mostró un crecimiento real, pasando de 192.6 millones en 

1973 a 451.9 millones en 1980, aunque con un compor tamiento 

distinto en cuanto a su ritmo de cre cimiento, pues este se a j ustó 

a una función l ineal. Los incrementos al porcentaje del Gl UNAM 

que se registraron durante asta administración, en re lación a los 

que le antecedieron, se acompañaron de incrementos pot·centualas 

en el G UNAM; estos incrementos fueron de 12. 82 Y. y 13, 67 Y. en 

promedio, respectivamente <con base en los precios c onstantes>. 

A juzgar por los datos, no •• ven ra+leJados fi el mente e n 

esta evolución algunos episodios sobr•sali•ntes de la economía 

mexicana, como la crisis en 1976 y 1977¡ en 1977 el G UNAM se 

incrementó en 19.74 Y. y el GI UNAM en 20.62 Y. con respecto a 1976 

<valores superiores a los promedios referidos> . Tampoco el 

período de reactivación económica <1978-1981) t iene una 

correlación estricta con el crecimiento del G UNAM en todos los 

momentos de este per í odo; en 1979 se desac elera el ritmo de 

crecimiento <el G UNAM var í a en 3 Y. y el GI UNAM Rn 2 .44 Y. en 
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relación a 1978>, y en 1980 ocurre la primer variación negativa 

d•l G UNAM . 

Durante el r•ctorado del doctor Octavio Riv•ro, •l 

presentó una caída a un ritmo constante, pasando d• 

GI UNAM 

3 249.7 

millones en 1981 a 2 0~5.4 millones de pesos en 1984¡ la curvad• 

evoluci ón se ajusta a una función lln•al con pendiente n•gativa. 

El GI UNAM también pr•s•ntó una caída, pasando d• ~62.1 millon•• 

en 1981 a 370.9 millon•s de p•sos •n 1984, aunqu• a un ritmo 

distinto como lo indica la función •xpon•ncial a la cual se 

ajusta. A partir de esta gestión, •• presentan algunos hechos 

paradójicos en la relación que se analiza. Al inicio d• esta 

administración es cuando •• alcanza el valor real más alto del G 

UNAM y d•l GI UNAM d• toda la historia univ•rsitaria, pero 

también se inici a la drástica caída de estos indicadores, aún 

cuando se aumenta notablemente el porcentaje del GI UNAM en 

relacinn a l otorgado en las gestiones que la antecedieron. Este 

constrast• pudiera atribuirse, entonces, a que la crisis 

económica del país, que se profundizó a partir de 1982, 

rep•rcutió en el crecimiento real del gasto contrariando el 

intento de otorgar un mayor apoyo a la investigación por parte de 

la institución, como podrí a interpretarse por el 

porcentaje referido. 

incremento al 

En e l rectorado del doctor Jorge Carpizo, el G UNAM marca 

una atenuaci ón real al ritmo de la caída d e l presupuest o hacia el 

final del perí odo. El Gl UNAM •• ajusta hasta 1987 a una funci ón 
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parabólica. En esta ge•tión ocurre otra situación paradóji ca en 

la evoluci ón del gasto. El período .. puede dividir en doa 

momento• contra•tantea. En loa dos primeros ai'ioa el BI UNAM 

recibe un porcentaje promedio inferior al de su antecesor, esto 

ocurre ante la caída continuada del 0 UNAH a p recio& reales. En 

los dos siguientes a~os, aún cuando .. acentúa la inflaci~n, 

indicada por el incremento al INPC, se dota de mayores recursos a 

la UNAH y de una proporción más alta a la investigación <21 . 11 X, 

la más alta en toda la historia universitaria>, que le permite 

atenuar la caída en el primer caso y revertirla en el segundo. 

Este comportamiento podrí a atribuirse e un cambio en la 

de desarrollo de las funciones sustantivas de la UNAM 

de la rectoría <por lo que respecta al impulso 

investigación) y del Gobierno Federal en mataría dE 

poli ti ca 

por parte 

de la 

educaci ón, 

ciencia y tecnologí a (por lo que respecta el mayor subsidio a la 

UNAH>. Sin embargo, este fenómeno puede tener una explicación más 

convincente •i se toma en consideración la gran tensión social 

que se generó al hacerse más profunda la crisis actual <como 

ocurrió en 1987>, cuando se decici ó resolver un problema 

politico1 el resurgimiento del movimiento estudiantil en la UNAM 

(que encauzó, en gran medida, el descontento social generalizado 

en la sociedad civil en su conjunto>, con una medida económica1 

inyectar de más recursos a la institución del sector en el qua •• 

expresaban rasgos de una crisis política y social. En este 

contexto es que se concede un subsidio más alto y un porcentaje 
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mayor d•l a UNAM a la inv•atigactón. Lo ant•rior r•f l•J• qu• la 

administración d• r•curaoa en la UNAM ha eido también ••n•ibl• a 

loa fenóm•noa políticos. 

4 . 4. DJSCUSJON 

De este análi•i• •• d•aprend• que la r•lact ón de la 

evolución del a UNAM, del 01 UNAM y del porcentaJ• asignado a la 

investigación ha variado, en términos generales, en cada gobierno 

universitario y esto •• evid•ncia de que existe una independencia 

de la• pol íticas d• desarrollo de la investigaci ón científ ica y 

human ística entre los diferentes gobierno• universitarios. 

El panorama actual •ugi•r• que ex i sten ••fuer zo• por 

conceder a la investigac i ón científica y humaní•t ica una 

proporci ón cada vez mayor de lo• recursos de la UNAM¡ •i n ~mbargo 

esto no ha repercutido favorablemente en la evolució n del Gl UNAM 

en valorea reales, y queda aún insati•f•cha la neceeidad de 

responder en condicione• óptimas a lo• recientes retos y 

compromisos nacional•• en materia de ciencia y tecnología. El 

crecimiento favorable del porcentaje d••t inado al GI UNAM deberá 

conocer un límite impuesto por las necesidades de desarrollo 

propias de la• otras funciones básica• de la máxima casa de 

••tudio•. La est imación de ese l imite en término• porcentual•• 

habrá de obedecer a un análi•i• profundo de los requer1mentos 

para un desarrollo adecuado de la• otras tareas suetantivaa de la 

UNAM . Sin embargo, si •• considera el importante papel que 



corrrespond• a la inv••tigación univ•rsitaria d•ntro d•l cont•Kto 

nacional, y las r••ponsabilidad•• qu• habrá d• afrontar •n los 

próx imos a~os, pu•de decir•• qu• aún no alcanza un P••o 

suficiente d•ntro d•l conjunto d• tar•a• univ•r•1tar1as. 

Por otra part•, al incorporar al análiais la poaibl• 

r•lación •ntr• la •volución del G UNAM con algunos accid•nt•• 

id•ntificabl•• •n •l p•ríodo estudiado, •• obs•rva qu• é at• no 

r•fl•J a la agudización d• la crisia •n 1976 y 1977, 611 ni en forma 

totalm•nt• clara el aug• económico del pa í s <1978-1981)¡ la •tapa 

d• contracción qu& se presenta a partir de 1982 tuvo efectos 

evidentes en la evolución del G UNAM. Sin embargo, al acelerarse 

el proc••o inflacionario (1987-1988>, el gasto universitario y en 

una magnitud mayor el GI UNAM regi&tran una rec::uperac::i.,n, lo que 

indica que existe un cierto m~rgen de aJ uste interno en el gasto 

universitario que ha hecho posible la recuperaci ón , aún en 

momentos econcSmic::os cr íticos . 

Si bi•n presentan un comportamiento muy ••mejant•, no eKiste 

un eatricto paral•lismo entr• el ritmo d• cr•cimi•nto d•l G UNAM 

y el GI UNAM, como lo indican laa diferencias qu• •• ob••rvan 

entre la• pendi•nt•• de cr•cimi•nto y algunas variaciones en las 

curvas que describen su comportamiento, aspectos claram•nte 

universitario. No obstante, es evidente que presentan en términos 

generales la misma tendencia en su evolución, que de 1972 a 1987 

&e describe como una funci ón parabólica. Esto hace claro que la 



evolución del GI UNAM queda •n gran medida sujeta a la 

tray•ctoria del B UNAM, descontando, •n los momentos qua la 

cri•i• •• a;udiza, al posible •facto qu• pudiéaan tener la• 

política• de mayor apoyo a la inveatlgaclón ciantif lca y 

huManiatica en relación con otra• área• •u•tantlva• d• la 

Univereidad. 

Por otro lado, •i bien aerá indagar el 

comportamiento global dal ;aeto nacional de ciencia y tacnolo;ia, 

al deearrollo del BI UNAM ilu•tra un caao repreaantativo del 

modelo d• cr•cimi•nto qu• ha seguido 1• ciencia mexicana en lo• 

úl t imo• •~os, an lo qu• •• refi•r• a sus recursos, y que no 

corraspond• a la e volución típica de los paise• desarrollado•, 

pues describe un crecimiento accid•ntado, con oscilaciones entra 

per í odos de franco crecimiento y períodos de daacenso y 

recuperaci ón relativa , 

Se puede desprender de lo haata aquí axpuaato qua el 

deaarr ollo del ;asto de la inve•ti;ación científica y humanística 

de la UNAM, ha quedado bajo al influjo fundamantalm•nta de los 

si;uiant•• factor••• 1> las vicisitud•• da la economía nacionals 

2> las pol í ticas da desarrollo sansionadas por lo• gobierno• 

universitarioa5 3> las presionas social•• reflejadas en la 

institución, y 4> por la presencia que ha ido ganando la ciencia 

en el panorama nac ional y en la propia UNAM. Estos factoras han 

intervenido conjuntamente, aunque con diferente peso en cada 

momento, como lo demuestra la variación en la distribuci ón del 
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pr•supuesto por programas en cada administración e incluso en el 

transcurso de una misma gestión. 

La protección del a UNAM y del GI UNAM de las oscilaciones 

de la economía nacional ea condición primera pare evitar un 

colapso de consecuencia• graves pera el desarrollo científico del 

peía. Conaid•rando que las asignaciones eKtraordinari•• 

representan un porcentaJ• inferior al percibido del a UNAM 

<cuando la importancia actual de la investigación universitaria 

en el conci•rto nacional es muy r•l•vant•>, se hace necesario 

impulsar medidas de apoyo financiero adicional a la investi gación 

científica da esta institución, proveniente de fuentes di versas, 

principalmente mediante una asignación extraordinaria por parte 

del Gobierno Federal, cuya distribución se hará con b••~ en las 

políticas que determinen las instancias de deci ~ión acad~mica de 

la propia UNAM. Adicionalmente sa requiere d• una ~recionte 

voluntad para respaldar a la investigación por parte de loe 

gobiernos universitario• futuros. 
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V. INFLUENCIA DE LA CRISIS ECONOMICA EN EL FINANCIAMIENTO DE LA 

CIENCIA EN LA UNAM. 

~.l. ANTECEDENTES. 

En el capitulo anterior se anotó que ha aumentado 

paulatinamente la proporción del presupuesto total asignado a la 

investigación , lo que hace pensar an una pol ítica interna de 

apoyo creciente a esta función. No obstante, Kaplan señala que al 

crecimiento aludido, en al contexto de un aumento acelerado de 

necesidades y demandas , se contradice cada vez más con una 

creciente insuficiencia da recursos disponibles¡ este autor , 

indica que uno de los impactos evidentes de la crisis Qeneral es 

la disminución de los recursos presupuestarios en t é rminos 

reales.ó 

La dependencia de la UNAM respecto al gasto del gobierno 

federal, lleva a pensar que la situación económic• del país es el 

determinante directo de características del ga&to 

universitario. Así se ha generalizado la noción de que la crisis 

es la responsable univoca del deterioro de las tareas de la UNAM. 

Con el fin de avanzar en la comprensi ón de los efectos reales de 

la crisis econó mica sobre la investigaci ón universitaria, el 

objetivo de este estudio es analizar las características de la 

relación del gasto de la UNAM <G-UNAM> y del gasto de 

investigación <GI-UNAM> con respecto al Producto Interno Bruto 

<PIB>, que se halla incluido entre los cinco principales 
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•;regado• de l• Cuenta Nacional durante el periodo de 1972 • 

1988.
70 

Evidentemente el PIB no refleja totalmente la situación 

económica del país, por lo que el alcance del trabajo se ubica en 

un plano de prim•r• aproximaci ón al análi•i• de la relación del 

;aato d• la UNAM y la aituación económica que, como se ha 

r•conocido unanim•mente, in;resó claramente a partir de 1982 a 

una f••• de cri•i•, precedida por una coyuntura de auge durante 

el período 1978-1981. 08
•
09 

:S. 2 . METO DO l..OOlA 

Existen diversas descripciones y explicaciones dal análisis 

económico , cuyas teorías conllevan al manejo de diferentes 

variables para la comprensión de los ciclos económicos . Con base 

en algunas noc i ones generales de las fases de los ciclos 

econó micos, y particularmente de la referen t e a la º crisis " y sus 

rasgos, se examinará la influencia del comportamiento de uno de 

sus indicadores en el financiamiento de la ciencia universitaria . 

Se seleccionó al Producto Interno Bruto, al presupuesto de la 

UNAM y el correspondiente a investi;ación como indicadores de 

esta relación . La conveniencia de esta selección se juzgó a 

parti r d• lo siguienta1 al subsidio a la UNAM representa una 

fracción del gasto público y éste a su vez es una part• del gasto 

nacional. Esto nos ubica en dos escenarios: 1) la dinámica de las 

finanzas públicas; y 2> la dinámica de las finanzas nacionales 

(públicas y privadas>. En este segundo escenar io podemos ubicar 
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al PIB, d efinido como la suma monetaria de los bienes y sevicioa 

de demanda final producidos internamente en el país en un tiempo 

determinado . Del examen de los métodos que existen para calcular 

el Producto Nacional deducimos que, tanto el ingreso, como el 

gasto y el ahorro nacional r epresentan un valor muy próximo de la 

produ cción interna . Esta identificación es comprensible si se 

considera que " < •. • > toda producción genera un ingreso que se 

gasta en consumo de bi•nes y servicios o se ahorra incrementando 

el capital invertido para aumentar la producci ó n de bienes y 

servicios " 70 Esta informac ión indica que la comparación del 

G-UNAM con e l PIB es válida, aún cuando debe evitarse asumir que 

la evolución del PIB deba tratarse como la evoluci ón del ingreso 

públi co <que puede comportarse de manera diferente al PIBl. 

La comparación de la evoluci ón del PIB con el G-UNAM permite 

aral 1zar l a r elaci ón de las tendencias y los ritmos de 

crec imiento de la expresi ón monetaria de la producci ón interna 

del pais con la e xpresión monetaria de su distribución, de la 

parte que corresponde al sector público, en una área particular . 

La comparaci ón del PIB con el G-UNAM como porcentaje de éste nos 

indica la participación relativa que tiene el G-UNAM del total de 

bienes y servicios producidos en el país. En este sentido no se 

ubica un lugar, ni la importancia relativa en relación a otras 

áreas o dependencias públicas del mismo u otro s•ctor económico. 

Se recopil ó información sobre el presupuesto de la UNAH y su 

distribución por programas a partir del examen de documentos 
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oficial••.~º Se registró el valor nominal del PIB de acuerdo al 

cálculo del In•tituto Nacional de Estad i stica, Geografía e 

Informática y el reportado en el anexo estadístico del informe de 

gobierno. 42 Los valores obtenidos se ajustaron a precios de 1970 

con base en el indice de precios estimado por el Banco de México 

y por el método de deflactaci ón. Los datos obtenidos se 

aometiaron a análisia matemático con el fin de ajustar las curva• 

de evoluci ón a las funciones correspondientes . Se analiz ó el 

G-UNAM y el GI UNAM como porcentaje del PIB mediante el ajusta de 

su evoluci ón a las funci o nes referidas. Con el f ín de evaluar la 

intensidad de la relación lineal entre el presupuesto de la UNAM 

y el PIB se calculó el coeficiente de correlación entre estos 

indicadores . 

"· ª RESULTADOS 

En la figura 21 se observa la evolución del 13-UNAM y al 

correspondiente al subsidio de 1972 a 1988. Puede verse qua los 

dos par ámetros siguen una tendencia muy semejante durante todo 

el período, teniendo un comportamiento especular, con un 

coeficiente de correlación muy alto <r .. o. 99> . Sin embargo, es 

visible que de 1972 a 1977 se registr<'I un paralelismo 

ininterrumpido y qutt a partir de 1978 se ampl i r!> la brecha 

ttx i stente entre los dos indicadores. La figura 21 a ilustra la 

evoluci ón de lo que irl subsidio a la UNAM a representado en 

t~rmi~os porcent u~l es del gasto tc•ta l . Se> observa 1 a 
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1978 •l pe•o del •ub•idio creció de manera continua y a partir de 
1979 la proporción promedio ha•ta 1988 dec:r•ció en ~ punto• 
porcentual•• con re•pecto a 1978, a~o en que •e r199i•tró la mayor 
proporción. 
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s uscepl1b1l1dad del presupuesto univers1tar10 r~sp~cto al ga~to 

federa l 1 pu es ha representado más del 89 l. an todo e l período. No 

obstante, esta proporci ón no ha sido constante1 disminuyó en 5 

puntos porcentuales en promedio a partir de 1979 hasta 1988 con 

respecto al valor más alto correspondiente a 1978. En 

contraposición los recursos propios de la UNAM se incrementaron 

en t é rminos reales a partir de eae a~o según s• aprecia en la 

figura 21 b. Estas variaciones justifican la brecha referida. 

Amén de reflexionar con mayor detalle sobre el signif icado de 

este comportamien to es conveni ente, conforme al prop~sito de este 

capítulo, concentrarnos en el efecto de la economía , acional 

sobre el gasto de la UNAM. Anta las adv•rtencias ¡ nd1cadas 

r esulta válido, preguntarse cuál ha s ido el compor tami en t o del 

PIB durante el periodo de interés . En la figura 22a ae aprec1a 

que la evolución real del PIB presenta carac t arística$ 

particulares, pero se describe de acuerdo a una funci ón 

potencial, lo que nos indica que el ritmo d• crecimiento •• va 

atenuando conforme pasa el ~iempo . Una descripci ón más detall a da 

de este crecimiento •• puede apreciar en la figura 72b. Se 

observa que de 1972 a 1981 el PIB crece aceleradamente, pues se 

ajusta a una función exponencial y a partir de 1982 este 

crecimiento da lugar a diversas oscilaciones. Ex iste entonca5 dos 

momentos d1ferenciables en el desar rol lo del PIS. La segunda fase 

se caracteriza por la interrupci ón de su crec¡mi ento. 

Una observación inicial de la relación e nt re el PIS y el 

100 



500' 
b ..... 

z~ 
..... 

r-

2.00' 

..... ..... 

I~ ..... - .-
~ 

l()()o .-..... ..... .- ..... .- ..... ..... 

~ 

o 

FiQura 211bl. Evolucidn d e loa lnQre• o• propios d• I• UNAl1 en el 
período 1972- 1988, • precios d• 1970. ~. obetwv• qu• de 1972 a 1978 
•a Ma nt iene cons t ante el .anta r e•I, y •partir de 1979 •• reQiet ra 
un Ma yor dina~i •"'° e n su c0111porta• l • nto 110etr.,.do un incra....,to real 
con r espec to a l pa rido pr• vio. 



§ 
r 
~ 

1 

a b 
IOOOOOO 

900()()0 

eooooo 

100000 

IOOOOO 

!!00000 

400000 

IOOOOO 

2IOCIOOO 

IOOOoo 

nnMn~nnnm•••M••~• ., nnMn~n~nm•••M••vM 
Mo 

Fl;ura 22, !n Cal ~roducto Int•rno Bruto • pr•clo• con•tant•• Cl970 • 
100> durant• •l p.,.iodo d• 197271998 <circulo• ob•curo•>. El aJu•te 
teórico calculado para todo el periodo corre•ponde a una funci ón 
pot•nclal <circulo• claro•>. En <b> aJu•t• teórico del periodo 
1972-1998, no •e aJu•ta a nln;una función típica, pr••entando un 
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presupuesto uníversitario pu•d• r•ali zarse m•diante •l •x•m•n d• 

un indicador que exprese la proporción qu• el B-UNAM representa 

respecto del PIB. En la figura 23a se observa que e n el período 

de 1972 a 1988 la evolución del B-UNAM como porc•ntaJ• d•l PIB •• 

ha comportado d• acu•rdo a una f unci ón parabó lica. Identificando 

con más detalle loa dos momentos •• esta evolución ae detecta, en 

la figura 23b, qu• la proporción d• los r•cursos creció 

ininterrumpidament• y de manera ac•l•rada d• 1972 a 1978 con una 

semejanza elevada a la función •xponencial, sin embargo, a partir 

d• 1979 esta proporción se fu• reduciendo conform111 a ul'la fun:: i <~n 

logarítmica dando un efecto negativo a au tande n= ia. Cc mo puede 

verse la proporción del PIB destinado a la UNAM ha caído da 

manera dramática desde los finales de la década p~ sada, ll ~ma l a 

atención que el mom1tnto en que s1t inicia este deocens'l s e 

anticipa a la interrupción del crecimi ento del PIB, pra~entando 

una latencia de 4 a~os. 

Esta relación puede ser eatudiada d• manera parti cular para 

el caso del gasto de investigación. En la figura 24a se i lustra 

la evolución del gasto de investigación como proporci ón el PIS y 

au comportamiento ae aproxima también a una función parabó lica. 

Cabe destacar que de acuerdo con el coeficiente de correlación 

este aju&te se va perdiendo conforme se explor• el ga•to d• 

funciones universitarias especí fica•, lo que sugier• l• 

influencia de elementos internos wn la distribución del gasto, 

hecho que explicaría el alejamianto paulatino re•pecto al 
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comportamianto ganaral dal gaato da la UNAM ilustrado an la 

figura 23a. En la figura 24b •• apr•cian, con mayor pracisión, 

estas diferencia•: S• ob••rva qua, si bian a partir da 1979 la 

proporción da los racursos disminuy•, no as aino haata 1982 

cuando asta raducción •xpr•sa una t•nd•ncia negativa qua •• 

atanóa hacia •l final dal paríodo como producto da un incr•m•nto 

notable en 1987 y 1988 1 qu• dan el ef•cto parabólico a la 

tend•ncia. Esto permit• observar un deafasami•nto entr• la caída 

del gasto d• la UNAM y el correspondiente a inv•sti9ación como 

proporción del PIS. 

Finalmente, resulta necesario establecer de man•ra numérica, 

la r•lación •ntr• •l PIB y el gasto universitario de manera 

global y para cada uno d• los indicadores y p•ríodo• e•tudiados, 

Esta puede lograrse mediante el cálculo del coeficiente de 

correlaci ón. En •l cuadra 9 se observa que en el p•ríodo de 

cr•cimi•nto d•l gasto de la UNAM, d• 1972 a 1981, existe una 

corr•lación alta •ntre •l G-UNAM y el PIB <r•0.92>, así como 

•ntr• el GI-UNAM y el PIB <r•0.98). Durant• la fase de caída del 

G-UNAM, de 1981 a 1988, •• r•gistra un coeficiente de corr•lación 

ba j o entre el G-UNAH y el PIB <r•0.46), así como entr• el GI-UNAM 

y el PIB <r •0.37> . . Lo anterior sugiere que al int•rrumpirse el 

crecimiento del PIB, d•saparece la relaci ó n causal entre los 

indicador es estudiados. 

Por otra parte, la correlación entre le PIB y el G- UNAM como 

porcentaje del P IB es baja, tanto en el el peri odo de creci miento 
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RELAcioÑ-oE-LA-EcoÑoÑrA-ÑÉxicAÑA-ExPREsAoA-PDR-EL-PRÜoÜcTo-rÑrERÑo 
BRUTO <PIB> CON EL GASTD TOTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MF.XJ CO <G UNAMi Y EL GASTO DE INVESTl GACION DE LA UNAM <G l 

UNAM I A PRECIOS DE 1970 ( 1972-1988 ) . 

RELACION DE LA EVOLUCION REAL DEL G UNAM CON EL PIB 

PERIODO 

1972- 1988 

1972- 1981 

1981- 1988 

COEFICIENTE DE CORRELAClON 

r).54 

0 .93 

0. 3 0 

RELAC ION DE LA EVOLUC ION REAL DEL SUBS I OJO A LA UNAM CON EL P IB 

!'ERJrJDO 

J 97~- 1 988 

1972-1981 

1981 - 1988 

COEtlC IENTE DE CORRELACION 

o."¡<) 

0 . 9 1 

0 .28 

RELACION DE LA CVOLUC I ON REAL DEL GI UNAM CON EL PI Et 

PERI ODO 

l 97':'·- 1 <i88 

1972- 1981 

1981-1988 

COEFICIENTE DE CORRELAC ION 

o . 7 7 

0 .98 

0 .::";7 

RELAC ION DE LA EVOLUCION REAL DEL G UNAM CON EL GI UNAM 

PERIODO 

197'2 -1988 

1972- 1981 

198 1-1988 

C UAUR.0 ~ . 

COEFI CIENTE DE CORRELACION 

ll . 9 1 

0 . 97 

fl . 9 4 

--------------~-------------------------------------------------



RéLAClON DE LA ECONOMIA MEXICANA EXPRESADA POR EL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO <PIB> CON EL GASTO TOTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONQMA 
DE MEXICO CG UNAM) Y EL GASTO DE INVESTIGACION DE LA UNAM IGI 

UNAM> A PRECIOS DE 1970 (1972- 1988) . 

RELACION DE LA EVOLUCION DEL G UNAM Cl.PIB> CON EL GI UNAM ( 'l. PI8l 

PERIODO 

1972-1988 

1972-1981 

1981- 1988 

COEFICIENTE DE CORRELACION 

o. 75 

(1 .89 

0 . 88 

RELAC ION DE LA EVOLUC ION DEL G I llNAt'1 <l. P l B l CON EL f' 18 

PERIODO 

1972-1988 

1972- 1981 

1981-1988 

COEFICIENTE DE CORRE~A~ION 

0 .47 

0 .89 

o.:;:; 

RELACION DE LA EVOLUCION DEL G UNAM C'l. PIB> CON EL P!B 

PERIODO 

1972- 1988 

1972-1981 

1981 - 1988 

CUADRO P . 

COEFICI ENTE DE CORRELAC!ON 

0.05 

0.67 

0.24 
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re•l del oaato <r•0.67>, como en el período de caída del miamo 

<r•0.241. El GI-UNAM, como porcent•Je del PIB, ae correlaciona 

con éste •olamente en el período de crecimiento <r•0 . 89 >, 

mientras que en el período de c•íd• l• correlación •• ba j a 

<r•0.32>. 

E•ta información mueatra que de 1972 • 1981 existe una 

semejanz• en l• evolución del pre•upue•to de la UNAM y el PIB, 

expre••d• por el valor del coeficiente de correlación1 aún cuando 

las car•cterístic•• de su crecimiento ea distinto, pues •• 

ajust•n • funciones diferentes. En detalle, •• obaerva una 

disminución del incremento porcentu•l del oa•to hacia •l final 

del período ••ouido de una v•riación neoativa del miamo, dando el 

efecto de desaceler•ción del ritmo de crecimiento1 hecho que 

contrasta con el crecimiento ininterrumpido del PIB. Se advierte, 

entonces, que las diferencias má• evidentes entre el oaato de la 

UNAM y el PIB en la fa•• de crecimiento ocurri ó hacia el final de 

éste, entre 1978 y 1981 coincidiendo en el tiempo con la fas• de 

reactivaci ón de la economía mexicana . De 1982 a 1987 exiate una 

marcada independencia en la evolución del oaato de la UNAM y del 

PIB, el primero pr~•enta una caída acelerada y el seoundo frena 

su crecimiento presentando una tendencia oscilante¡ el valor del 

coeficiente de correlación confirm• esta apreciació n. El análisis 

de la evoluci ón del oasto de la UNAM como porcentaje del PIB 

revela que la reducci ó n de esta proporci ón se enmarca en dos 

fase• contrastante• del ciclo económico - -reactivación 
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<1978-1991>, y que se expresa en el efecto de deaaceleraclón del 

gasto ya referido en el capi tulo anterior> y crisis <1972-1987>, 

que af•ctó apar•nt•m•nt• •l cr•cimiento del gasto de la UNAM en 

una magnitud mayor a la m•rma que sufrió el PIB>.--. 

Estas diferencias, aunad•• • la baja corr•lación entre el 

PIB con el gasto de la UNAM y •l correspondiente a investigación 

como proporció n del PIB, sobr• todo en •l p•r í odo d• caí da d•l 

gasto, augier• que la crisis económica no ha •ido •l factor 

determinante en el deterioro del presupuesto de la UNAM . 

~ . 4 . OlSCUS!ON . 

Los r esultados permitan ubicar en una dimensión más justa l a 

par ticipación de la crisis económi ca en le deterioro de los 

1·ecuraoa de la UNAM . Reconocemos que alguno• signos d• la crisis, 

~orno al incremento acelerado del índice inflacionario, han 

a fec tado e l valor real del pr•supu••to univ•r•itarioJ p•ro 

también •• p•rciben caracter í sticas de deter ioro que no son 

atribuibles a la crisis económica, sino que pueden ser la 

e xpresión d• la política h acia la educac ión super i or , la ciencia 

y la tecnología por parte de las instancias que definen l a 

distri bución d•l g~sto del gobierno f • d•ral. 

Sin embargo, esta hipótesis debe tomarse con reservas, 

debido a que sólo se está contemplando uno de los elementos 

básicos --aunque quizá uno de los más importantes-- que traducen 

el estado de l a aconomja mexicana. Resulta conveniente en todo 
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caso ubicar la r•f lexi ón sobre el significado d• la 

del gasto universitario con el PIB en función 

comparaci ón 

d• las 

consid•racion•• expuesta• •n la justificación d• los indicadores. 

At•ndiendo a lo anterior podemos se~alar que1 

crecimiento del G-UNAM actúa al márg•n d•l ritmo de crecimiento 

d• la producción interna d•l paía¡ y 2l que exiat• una constante 

variación, con tend•ncia negativa desde hace 10 a~os, en la 

participación qu• ti•n• el G-UNAM con respecto • lo que 

int•rnamente •• produc• en •l p.iúa. 

Siendo la disminuci ó n de la producci ón un indicador de la 

criaia •conómica, cualquier reducci ón del gasto r eal general es 

atribuible •n cierto mArgen a esta disminución. Las reducc1ones o 

compensacion•• particular•s obedec•n a l órden d• a efinic ión da 

política •conómica interna para cada sector. 

D• •sta reflexión se desprende la nec•sidad de &n~l1zar s1 

la r•ducción en el porc•ntaJ• d•l G-UNAM •• una expre~ión de la 

contracción general del gasto público, o ai es efecto de un trato 

diferencial entr• las áreas que la int•gran. De s~r cierto esto 

último ae podrían adelantar algunas hipótesis sobre la 

disminución de la importancia que se le ha concedido a las tarea~ 

universitarias desde hace una década. Algunas de ellas estar1an 

relacionadas con la concepción de que la educaci ón , la cienci a y 

la tecnología representan un gasto inutil para la naci~n y no una 

inversión para favorecer el desarrollo nacional . 



V 1 D1srh'u~uc10N Dn P1~r f:111 ·11E.s ro m 1 NVF ~TIC :/\ctoN n1: 1 " lJN""' r-m~ 

ºR! H3RAM/\S. 

<' . 1 ANTI:."' E-DEN'fES, 

Con •l f i n de aportar elementos que ayuden a configurar la 

estructura de investigación científica en la UNAM en este inciso 

se incorpora el análisis de la distribuci ón del pre•upuesto por 

progr amas de investigación asignado centralmente . Adicionalmente 

se analizarán las tendencias de crecimiento de este indicador 

observando su relaci ón con la evoluci ón global del gasto de 

investigación de la UNAM . Finalmente, se examina la distribuc ión 

del gasto del programa de investigaci ón científica y desarrollo 

tacnológico de 1987. 

ó . Z. RESULTADOS. 

En la figura 23 se muestra la evolució n del porcentaje 

asignado a los programas de investigación científica, humanística 

y auxiliar con respecto al presupuesto total de la investigación 

de la UNAM <GI-UNAM> durante el per í odo 1972-1987. La importancia 

ralativa que se le ha concedido a cada uno de asto• programas ha 

variado en este lapso al identificarse algunos años en que la 

distribución varí a con respecto a la situaci ón general que 

preval•c• en al mismo . 

La asignación promedio del porcentaje desti n ado a la 

investigación científica hasta 1987 es de 59.55 'l.; el de 
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Figura :zs. Evolución del porcentaje a•ignado a lo• prograMas de 
inv••tigación ci•nt i fica, hu•aní •tica y auKiliar con r .. pecto al 
pr•supu••to total d• la inv••tigación d• la UNAM CGI UNAH> durant• •l 
p..-iodo 1972-1987. En pr.,...,io •• a•ignó •l bO X al progr... d• 
inv••tigación científica, •l 22 X al d• inv••tigación hu•anísttca y 
•l 18 X al de inv•stigación auKiliar. Sin ..,.bargo, •• observa que la 
i111portancia relativa qu• •• ha concedido a cada progra•a no ha sido 
con•tante en todo •l período. 



inveatigación humanística ea d e 22. 1 X y el de inveatigación 

auxiliar es de 18. 35 Y.. 

A partir de 1973, inicio d•l r•ctorad o del doctor Guillermo 

Soberón, s• incrementó de manera importante el porcentaje de la 

investigación auxiliar, pasando de ó.12 Y. en 1972 a 14. 89 Y. en 

1973. A fines del primer cuatrienio de su gestión , en 197ó, se 

observa un incremento notable en el porcentaje de 

investigación auxiliar , pasando de 14.87 Y. en 1975 a 2ó . 87 Y. en 

197ó¡ en este año rebasa por primera vez lo asignado para la 

investigación en humanidades, aunque el área de ciencias refleja 

en mayor medida esta redistribuci ón del gasto, pues su ingreso, 

expresado en el porcentaje, paso de óó. 32 Y. en 1975 a 54.ó Y. en 

197ó. En 1979, todavía en la administración del doctor Soberón , 

ocurre una distribución similar, pues •• otor ga un porcentaje del 

GI-UNAM a la investigación auxiliar de 23.47 y a la 

investigación humanística de 20.31 . 

Durante la gesti ón del doctor Octavio Rivera Serrano se 

otorgó el 57 Y., en promedio, a la investigación en ciencias; el 

24 Y. a la investigación en humanidades , y el 19 Y. a la 

investigaci ón auxiliar . Paulatinamente se incrementó el 

porcentaje del gasto en ciencias pasando de 54 . 42 Y. en 1981 a 

ó0.2 Y. en 1984; e n tanto que la investigaci ón en humanidades 

sufri ó un proceso inverso pasando de 26.11 Y. en 1981 a 21.26 Y. en 

1984; el porcentaje de investigaci ó n auxiliar presentó poc as 

variaciones manteniéndose siempre por debajo del porcentaje de la 
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inveatigac ión en humanidad•• y en ciencia• . 

Al inicia del rectorada del doctor Jorge Carpizo, en 198~, 

•• incrementó el porcentaje del ga•to de inve•tigación auxiliar 

en relación al promedio de l a g••tión anterior, al aaignár••l• el 

21 . 93 X del 61-UNAM, auperando ligeramente en ea• a~o la 

proporción otorgada a la inve•tigación humani•tica que fue de 

20.71 X. En 1987 ••eliminó el concepta de investigación auxiliar 

en la cla•ificación por programas del ga•ta universitario, sin 

embargo , can ba•• en la relación de las dependencia• y 

subdependencia• incluidas en ••te programa hasta 1986, •• 

encontró que las unidades 

ciencia• cantaran can el 

del programa 

~~.~2 'l. del 

de investigación 

GI-UNAM, las 

en 

de 

investigación humaní stica con al 28.23 Y. y las tradicionalmente 

consideradas parte de la investigación auxiliar can el 16. 25 x. 
La investigación en humanidades alcanzó en este a~a la proporción 

del 61-UNAM más alta de todo el período estudiada, mientras que 

la investigación auxiliar, que decreci ó paulatinamente en esta 

gestión, obtuvo la menar proporción del gasta desde 1976. La 

comparación es pertienente debida a que el cambio observada en la 

clasificación par programas na implicó una redefinici ó n del 

carácter de la inyestigaci ón de las distintas dependencias de la 

UNAM. 

En la figura 26 ae ab•erva la evolución del 61-UNAM, a 

precios de 1972, distribui da en los programas de investigaci ón 

durante el periodo de 1973 a 1987, identificándose los per i odos 
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de gobierno univeraltario •xi•t•nt•• •n ••t• lapao. 

Durante le g•atión d•l doctor Buill•rmc Scb•rón, el gasto de 

investigación en ci•nciaa paaó de 120 millon•• 919 mil pesca en 

1973 • 246 millcnea 179 mil pesos en 1980, con un incremento 

promedio d• 10.41 X. La t•nd•ncia d• cr•clmi•nto •• aJuata • una 

función exponencial, ne obatant• en 197ó ocurre una variación 

negativa d•l gasto •n relaci ón • su •~o previo. Hacia el final de 

eata gestión en 1979 y 1980 ocurre une caída en el g•ato de 

inveatigeción en ci•nci•• exprea•d• •n une diaminución d•l 

porc•nt•j• asignado y una variación n•g•tiva del gasto en ••toa 

a~os con respecte • sus •~o• previos. El g••to de investigación 

en humanidad•• pasa •n este p•ríodo de 34 millones 510 mil pesos 

en 1973 a 117 millones 382 mil pesos •n 1980, con una v•riació n 

promedio d• 18.64 Y. a un ritmo ac•l•r•do. La curva de cr•cimi•nto 

se ajusta a una función exponencial presentando en 1979 la única 

variac i ón n•g•tiva d•l gaato d• inv•atigac i ón auxiliar. Aunque en 

término• gen•r•l•s •• registre una aaigneción mayor d•l gesto d• 

investigaci ón humanística •n r•lación a la auxiliar, aituaci ón 

qu• •• r•fleja en las curvas d•rivadas de loa aJuat••· S• percib• 

qua en 197ó y 1979 ••ta situación •• inviert•, pu•• •l gasto de 

investigación auxiliar aobr•pasa en 45 Y. y 15.58 Y. al gasto en 

humanidades en esos a~os resp•cti.vament•. 

Durante el rectorado del doctor Octavio Rivera, el gasto d• 

investigación en ciencias presenta una tendencia negativa pasando 

de 305 millones 908 mil peso• •n 1981 a 229 millon•• 290 mil 
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pesos en 1984, con una variación anual promedio de -1 .1 4 Y.. La 

curva de evolución se ajusta a una funci ón exponencial. La 

investigación en humanidades sufre tambi é n una caída ajustándose 

a una funci ón lineal con una variación anual promedio del gasto 

de -7.49 Y.. El gasto de investigación auxiliar presenta también 

una tendencia negativa ajustándose a una función exponencial con 

una variación anual promedio de -4.11 Y. . Al inicio de este 

per íodo, en 1981, se alcanza la asignación más alta de todo el 

lapso estudiado en cada uno de lo• programas referidos. En 1983 

la var iaci ón negativa del gasto en cada programa registra su 

mayor magnitud, presentando valor•• muy superior•• al promedio. 

En el rectorado del doctor Jorge Carpizo, haata 1987, el 

gasto de investigaci ón en ciencias presenta una variació n anual 

promedio de -5 . 33 t., registrándose una recuperación en 1987, 

alcanzando un valor superior al de 1976. La investigaci ón en 

humanidades presenta un comportamiento similar, aunque con una 

variaci ón anual promedio de 9.31 Y. . La recuperaci ó n de 1987 

alcanz ó un valor real superior al de 1979. La investigaci ón 

auxiliar presenta una variación anual promedio de -6 . 6 /.. En 

198~, al inicio de la gesti ón , percibi ó una proporción mayor del 

gas to que la investigaci ón e n humanidades, aunque poster iormente 

conservó una asignaci ó n menor , presentando una 

recuperación en 1987 en comparación a la observada en los otros 

dos programa•. 

La figura 27 iluatra la evolución del la distribuci ó n del 
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pre•upue•to de los progr•maa de inv•atigación d• la UNAM1 en 

ciencias, humanidades y auxilfar en el per i odo de 1972 a 1987 1 • 

precios de 1972. 

La evolución del gasto de lo• tres programas •• ajust• • una 

funci ón parabólica con distintos grado• de correlación. Esto 

revela que en términos gen•ralea, pr•••ntan la misma tendencia en 

su evolución, aunque sin •xistir un extricto paralelismo como •• 

desprende del análisis de la evolución del gasto por gobiernos 

universitario•. 

El gobierno del doctor 0uillermo Soberó n se caracteriza 

porque el GI-UNAM presenta un crecimiento real ininterrumpido¡ 

sin embargo, al registrar•• cambios en la proporción del gasto 

que se le asignó a cada programa de investigaci ó n en ••te lapso, 

se presentaron variaciones negativas en algunos a~o• de cada uno 

de los programas . En 1976, la investigación auxiliar recibió un 

impulso importante, lo que implicó una caída real del 

ciencias. En 1979 , a~o en que se desacelera el 

gasto en 

ritmo de 

crecimiento del gasto de investigación , se otorga un apoyo mayor 

a la investigación au~ iliar, en tanto que la investigació n en 

ciencias y en humanidades registran una variación negativa en su 

presupuesto . En 1980, año e n que el GI-UNAM recupera su ritmo de 

crecimiento, la situación se invierte parcialmente, pues la 

investigaci ón en humanidades se recupera ante la caída del gasto 

de investigación auxiliar e investigación en ciencias . 

La adminiatraci ón del doctor Octavio Rivero se distingui ó 
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porque el GI-UNAM presentó una tendencia negativa. La situaci ón 

del gasto en cada uno de los programas de investigaci ón pr•sentó 

un paralelismo con la situaci ón general . 

El r ectorado del doctor Jorge Carpizo se distingue por 

pres•ntar un período inicial de caída continua del GI-UNAM con 

una ulterior recuperación . Al inicio de la la 

inv•stigaci ón auxiliar •• vió favorecida en relación al programa 

de humanidades¡ p•ro •n 1987 la investigaci ón en humanidad•• 

recibió un mayor impulso, •xpr•sado en •l incremento porcentual , 

y la investigación auxiliar refleja la recuperaci ón en una 

magnitud muy inf•rior a la situación gen•ral. 

Con mayor d•tall• se obs•rva qu• •n 1987 se asignaron ~3 mil 

17~ millones de pesos a las 48 unidades comprendidas •n •l 

programa de inv•stigacíón ci•ntí f ica y humaní stica <incluidas las 

estaciones biol ógicas y marinas en los Estados> y 10 mil 323 

millone• a las 17 escuelas y facultad•• incluídas en los 

programas d• invest igación científica y humaní stica, lo que 

significó una asignaci ón promedio de 1 mil 108 millones de pesos 

para los c•ntros • institutos y ó07 millones de P••o• para las 

escuelas y facultad•• · 

Estos datos indican qu• la clasificación programá tica que 

r • conoc• dos tipos d• inv•stigación ha ori•ntado la distr ibución 

d•l gasto, asignándos• una mayor proporción a los centros e 

institutos qu• a las ••cu•las y facultades . En •l inciso 

sigui•nt• •• someterá a v•rificación •n cada d•p•nd•ncia esta 
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distinción pr••upuestaria. 

En lo refer•nte a la distribución del gasto entr• los 

programa• de inv••tigació n cientí fica y d•sarrollo tecnoló gico y 

el programa de inv••tigación en humanidad•• y ciencia• social•• 

definidos en 1987 (que engloban a los centros, institutos, 

escuelas y facultad••> se obs•rva que •• dotó de mayores recursos 

al programa de inv••tigación ci•ntífica y desarrollo tecnol ógico 

<63.4 X del total ) qu• a la investigació n •n humanidad•• y 

ciencia• sociales <26 X> <•1 r•stante 10.4 Y. se asignó a 

servicios de coordinació n, apoyo, adaptaci ó n y mantenimiento> . 

Conv iene exami nar la ••tructura de ••t• presupue•to y lo• 

fac tores a s ociados con la distribución del gasto. 

ó.a . ESTRUCTURA DEL PRESVPvesTO DE JNVESTJOAC ION . 

En la figura 28 se observa la ••tructura del pr••upu••to 

por partidas ••glln su objeto y tipo de ejercicio. 

Las diferentes partidas atienden en ••t• caso 

especí fica• del proce•o de investigaci ón. El 

n•c•• i dad•• 

grupo 100 

corresponde a las remuneracion•• personal•• de acadé mi cos y 

administrati vos de esta área. EL grupo 200 corresponde a los 

serv i cios no personales, •• decir, a la erogación que •• efectúa 

cuando el per sonal académico cumple con una comisi ón fu•r• de la 

depe ndencia <se asocia a las actividad•• d• intercambio con otras 

instituciones o gru pos de investigaci ón en eventos ci•nti ficos ) . 

El grupo 30 0 corresponde a becas y prestacion•• • incluye lo• 
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apoyos en la formación de recursos humano• •n lo• estudios d• 

posgrado. El grupo 400 i n cluy• artículos y materiales de conaumo. 

El g r upo 500 a mobi liario y •quipo. EL grupo 600 a inmu•bles y 

construccion••· Y •l grupo 700 a asignaciones complementario• qu• 

c ubre gastos de naturaleza impr•vista. 71 

Conforme a esta estructura se observa que las 42 unidades de 

investigación d•l programa de ciencia y desarrollo tecnológico 

con 2078 proyecto• en 1987 <:SO> y 3064 prof •sor•• • 
investigadores de carrera37 contaron con 41 mil 41 millones 618 

mil pesos.~º Las 18 unidades de investigación del programa de 

humanidad•s y ciencias sociales, con 8:59 proy•cto• y 1610 

profesor•• • investigadores de carr•ra contaron con 16 mil 901 

millon•• ~6 mil pesos. 

El cuadro 10 reaum• las proporcion•s correspondientes de 

cada indicador sal•ccionado en los dos programas de 

inv•stigación (en ciencias y en humanidades>, tomando como total 

la suma de ••tos parámetros en ambos rubros. 

Esta primera imág•n revela que exist• una relaci ón 

proporcional similar en la mayoría de los rubros. 

La suma de loa procentaJ•s d• loa rubros r•lacionadoa con 

las r•muneracione~ y apoyos al personal académico del área de 

ciencias•• de 79 . 1 l. y el referente a materiales , •quipos, y 

construcciones es de 21.9 /.. En el área de humanidades 

corresponde a 78 . 03 f. y 21 . 97 f. respectivamente. Es una relaci ó n 

muy similar en amboa casos e indica que el gasto de investigación 
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es absorvido en una proporción mayor por concepto de pagos al 

p•rsonal acad~mico qu• por infraestructura material para ••t• 

actividad. 

concepto 

unidad•• d• investigación 
personal académico 
proyectos 

recursos 
remuner•ciones person•l•• 
servicio• no personal•• 
becas y prestaciones 
nateriales 
equipo 
inmuebles 
asignación complement•ria 

ciencia 

70 X 
65. ó Y. 
70.8 Y. 

71 Y. 
71.6 Y. 
65 . 8 Y. 
72 . 3 'Y. 
63 'Y. 
89.8 Y. 
10 Y. 
85 . 97 

Cuddro 10 . P ortlClP QC\.Ón p orconluol 

PROORAMA 

Y. 

los 

\. nV'e•tl 9a.ct..6n en l os ind \ca dores sel&cc1.ona.dos. 

humanidad•• 

30 'X 
34.4 Y. 
29,2 'Y. 

29 'l. 
28.4 'l. 
34.2 'l. 
27.7 'l. 
37 Y. 
10. 2 'l. 
90 'Y. 
14.03 'l. 

de 

Por otro lado, se puede decir que si bien es mayor la 

distribució n de recursos para materiales y equipo• para el área 

científica y desarrollo tecnológico no es esta diferencia lo que 

define la dimensión del o•sto, sino más bien la mayor 

concentraci ón de recursos humanos e instalaciones en este 

programa. 

Finalmente existen elemento• para pensar que la merma e n •l 

gasto de los u ltimas a~os a operado sobre todos estos rubros y 

presumiblemente afectaron la motivaci ón de los investigadores y 
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" · ¿ . OISTRIB UCIO N Oif'ERENCIAL DEL PRESUPUESTO EN L AS 

DEPENDENCIAS DEL PROORAMA DE INVESTIOACION CIENTif'ICA Y 

DESARROLLO TECNOLOOICO. 

En la figura 29 •• ob••rva la distribución d•l pr••upu•sto 

dw investigación en 1987. El 71.91 X de los recur&os •• 

conc•ntran •n los 14 institutos existentes <S.13 r. en promedio>t 

el 16.1 X en lo• 7 centros <2.3 X en promedio)t el 11.1 X en 6 

fac ultad•• <1.B X en promedio) y el 0.79 X en 3 unidades 

multidisciplinaria• <0.26 X en promedio). En ••ta asignación, que 

•• centralizada, quedan excluid•• las facultad•• d• ing•ni•ría y 

de veterinaria y zootecnia, que también realizan investigación •n 

esta ár•a. Se aprecia que no exi•t•n rasgos especifico• que 

agrupen diferencialm•nt• a las depend•ncias de acuerdo a su 

s t at us académico, sino un entrecruzamiento en el órden de la 

distribución. Sin embargo, se discrimina un intervalo que 

concentra al 78 X de lo• instituto• y que comprende asignaciones 

de 9.68 X de los recursos hasta 3.69 r.. Por otro lado la• 

asignaciones que van de 3.19 X a 1.72 X concentran al 8~ r. de loa 

centros y las qua van de 0.79 X a O al 82 X de las facultad•• y 

escuelas. Con ••te criterio se pueden detectar a aquellas 

d•p•nd•ncia• que •• inscrib•n fuera de los rangos propuestos para 

loa 4 t i pos de depend•ncia. Se observa que la fac ultad de Quí mi ca 

y la Facul t ad de Medicina percib•n recursos en una proporci ón 
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FAC. DE CIENCIAS 

CENTRO PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA 
ENEP IZTACALA 

FAC. DE ARQUITECTURA 

FAC. DE OOONTOLOGIA 

FAC. DE PSICOLOGIA 

ENEP ZARAGOZA 

FAC. DE EST. SUP. CUAUTITLAN 
f'.AC. DE INGENIERIA 

F/IC.. DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA 



similar a la d• los institutos, que •i•ndo lo• más alto• ubican • 

estas dependencias en un lugar 'obresali•nt• •n la ••tructura d• 

l• inv••tigación científica de la UNAM . Por otro lado, los 

Instituto• de Química, Geografía y Matemática• percib•n la 

proporci ón máa baja de ••te tipa de d•p•ndenctas, •imilar a la de 

la• c•ntra• en general. Y finalmente la Facultad de Ciencia• 

ti•ne una importancia simi l ar en cuanta a las recuraas percibida• 

a l a de lo• centros de inv••tigación. 

E•ta prim•r imágen no• indica que existe en términos 

gen•r•l•• una diatribución diferencial de las recurso• económica• 

a la• dependencia• según •u e•tatus en un ••quema que no •• 

rígido, sine qu• atiende a factor•• adicional•• a la aimpl• 

d•t•rminaci ón de la diferenciación académica expr••ada en la 

nominación de diferente• tipa• de dependencias . 
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VII. E STRUCTURA V EvouJCION DEL PERSONAL A CADEMICO DE CARRERA DEL 

PROGRAMA DE lNVrSTIGACION CtEN'rlF"ICA V DESARROLLO TFCNOLOr.1C-:tl Dl 

l.A UNAM. 

?. l. ANTECEDENTES . 

M?x1co luvo oc asi ón de avanzar en la integrac1 ñ n de su 

sistema ci ent1f ico con la fundac1<1n de la Uni venndad 

Nacional en su é poca moderna, y más especif icamente una vez 

adquirida su autonomía, al incorporarse a ella los primeros 

institutos de investigación. Con anterioridad a esta é poca no 

ex i stí a una estructura adecuada para la formaci ón de 

investigadores y para dar continuidad a la labor que algunos 

distinguidos piQneros realizaron en el terreno cientifico. 3
d La 

estructura universitaria integró a escuelas e institutos dando 

paso a un modelo universitario en el que la formación de nuevos 

investigadores se fortalecer í a a partir de los estudios de 

posgrado . En 1929 s ó lo había 19 investigadores y 43 

ayudantes en lo• institutos de ciencia i ntegrados a la UNAM. 3~ 

Tuvo que transcurrir una d é cada para que surgieran, en 1939, los 

programas de maestr í a y doctorado en la Facultad de Ciencias. 

Esto representó un retraso de 125 a~os en relación a las 

uni versidades alemana• y da 65 a~os en rel aci ón a las 

estadounidenses. 36 De la Facultad de Ciencias egresaron las 

primeras generaciones de ci entíficos preparados bajo un sistema 

formal. Posteriormente , ésto se extendió a otras e scuelas del 
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pais. Lo• programa• d• ma••tría y doctorado rapr•••ntan •l 

mecanismo tradicional para formar nu•vos inv•stigador•• · Con •l 

propósito de promover la capacitació n de más investigadoras se 

creó •n 1967 •l Programa de Formación del Personal Académico, 

que operó a través del otorgamiento da becas. En 1977 se 

estableció el Programa de Superación del Personal Académico con 

un carácter permanente, con •l propósito de sistematizar y 

satisfac•r las necesidades de formación d• nuevo personal 

académico y de actualizar y parf•ccionar el existente. En •1 

marco da est• programa •• realizaron entre los a~os d• 1977 y 

1980, 197 cursos d• actualización, 23 d• perfeccionamiento y 50 

de formación y se otorgaron cerca de 2500 beca• para r•alizar 

estudios en •l país y cerca de 1000 para el axtranjero.~1 En esta 

misma per•p•ctiva han participado los organismos coordinador•• d• 

l a cienci a y la tecnología del país. En la dé cada de los óOs el 

lnstituto Nacional d• la Investigación Científica creó un 

programa d• becas con •st• obJ•tivo y a partir d• 1970 •l CONACyT 

continuó con estos apoyos junto con otros organismos nacionales • 

internacional••· S• ••tima qua an 1980 laboraba an la UNAM cerca 

de la cuarta parta de los 9000 científicos que había •n el país 

en una tendancia .cr•cienta del número de investigadores de esta 

instituci ón . 3~ Sin embargo, a partir de 1983 se hizo 

deterioro •n al podar adquieitivo de los salarios 

situación que hiz o temer l a reversi ó n de esta 

visible el 

académicos, 

tendencia 

nulificando los esfuerzos de a~os anteriores por desarrollar la 
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actividad cientí fica a través de un mayor número de poagraduadoa 

en todo el pais . Se tomaron medida• para evitar que lo• 

investigadores dejaran sus labores académicas para 1ncorporarse a 

actividad•• meJor remuneradas o emigraran a nacion•• qu• l•• 

ofr•ciaran condiciones de trabajo superior•• a la• d• nu•stro 

país . Con est• propósito •• creó en 1983 •l Sistema Nacional d• 

Investigadores72 que contemplaba tres objetivos centrales: 1> 

Preservar la planta d• investigadores con que cuenta •l país; b> 

propici•r la mayor super•ción y productivid•d de los 

investi gadores; y 3> fomentar la participación y autoevaluación 

de la comunidad de investigación. Esta m•dida que afecta al 

conjunto de institucion•• d• inv•stigaci ón d•l país sólo 

cont•mpla a un número limitado y específico de investigadores. De 

1984 a 1987 se habían incorporado al SNI 3762 i nvestigadores, de 

l oa cual•s 1250 (33.2 'l.) per tenencen a la UNAM siendo la 

institución que más miembros tiene inscritos en este sistema. 7 2 

La relación que •xiste entre •l de••rrollo del subsistema de 

educaci ón superior y el subsistema de investigación científica de 

la UNAM puede expr•sarse en la relación que guarda el número de 

investigadores con su lugar de formación, que puede ser la miama 

i nst i tuci ón u otra. Para el caso de la UNAM de los 3762 

investigadores inscritos en el SNI 1177 tienen estudios de 

licenciatura, 893 de maestría y 849 de doctorado. De los 1177 con 

licenciatura 888 s• formaron en la propia UNAM (75.4 Y.>, 123 en 

el extranjero ( 10.4 'l.) y 166 en otras instituciones del paí s 

1~0 



<14.1 Y.>. De lo• 893 ma•stros, ~24 se form•ron en la propi• UNAM 

<58.6 %), 89 •n el extranjera C9 . 9 Xl, y 280 <31.3 Y. > en otras 

instituciones del país CCINVESTAV, UAM, Col . Posgr•duados, IPN, 

COLMEX , INAH e ITESM> . De loa 849 doctores , 340 (40 Y.> se 

for maron en la propia UNAM, 479 (56.4 X> en el •xtanjero y sólo 

19 <2.2 X> en otras instituciones del paía <C INVESTAV, IPN y 

COLMEX> <73> . Esta situaci ón sugiere que conforme aumenta el 

grado académico existe un despl•zamiento en el lug•r de formaci ón 

de los investigadores d• la UNAM dirigi é ndo•e más hacia 

instituciones extranjeras . Por otro lado, los datos también 

revelan la c•pacid•d de la UNAM para absorver especialistas de 

otras instituciones, lo que l• convierte •n un pol o de atracci ón 

para el trabajo de investi gaci ón en México. 

Estos 1250 investigador•• d e la UNAM representar on en 1987 

el 35.1 % d• sus 3560 profesores e investig•dores de c•rrera. 37 

Si bien se ha sugerido que en la década de los 70s se 

pes•ntó un crecimiento rápido en la formaci ón de investigadores 

pasando de 329 en los doce centros e institutos (27 

investigadores por dependencia en promedio) a 940 en las 20 

dependencias existentes entonces (4 7 investigador•• por 

dependencia en promedio> con una tasa de crec imiento de 11 

porciento anual a n promedio, no existe un examen actualizado de 

la evoluci ó n y estructura del personal académico de las 

dependencias inscritas en los programas de investigaci ón 

cient í fica y tecnol ógica de la UNAM <incluyendo a las escuelas y 

l 2 ! 



facultades) que caracteri z en a la •ltuación actual. 

Pese a las diferencias formales establecidas entre la 

investigación de los centros e institutos por un lado y las 

escuela• y facultad•• por otro, el trabajo que realizan los 

científicos de ambos núcleos no presenta mayor•• dif•r•ncias. El 

personal académico de las eacu•la• y facultades d•dicados a 

tar•as de investigación con nombrami•nto de profesor•• de 

carrera, efectúan las mismas funciones que los investigadores de 

carrera d• loa centros • institutos . El exam•n comparativo de la 

definici ón, derechos y obligacion•s d• unos y otros, que se 

e stabl ece en el Estatuto del Personal Académico, indica una s ó la 

diferencia en relación al n úmero da horas a la semana que han de 

dedicar a impartir clas•• un mínimo de tres horas y máximo de 

seis para quienes tienen nombramiento de investigador y un mínimo 

de seis y un máximo de doce para quienes tienen nombramiento de 

profesor . 7 4 Se ha planteado que los institutos y centros de 

investigación constituyen soportes importantes para la docencia, 

en particular para loa curaos de posgrado existiendo un mecanismo 

para la formación de nu•vos investigadores . La estructura 

académica d• las ••cuelas y facultad•• facilita aún más el 

vinculo que permite formar a nuevos investigadores a travé s de 

los programas de posgrado . 

En la década de los 70a el crecimiento de la población 

escolar indujo a la incorporación de un mayor número de 

profesores. El nacimiento de los Colegios de Ciencias y 
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Hwll•nidad•• y de 1•• ENEP• implicó l• incorpor•ción •celer•d• de 

nueva• profeaar••· El •rgum•nta de qu• el personal dacent• de 

completo y de m•dio tiempo contribuye máa 

aignific•tivament• • elevar el nivel •c•dé mico de las f•cultades 

y ••cuelas que el profesor por horas, originó presiones p•r• que 

la univeraid•d contratar• más peraonal de carrera del que • 

juicio del Dr. Gui llermo Soberón <• la ••zó n rector de l• UNAM> 

se requería par• l•• activid•d•• de coordin•ció n y •poyo docente 

y de investio•ció n científic•. 31 

En ••t• época •xiatía un• dif•rencia aignific•tiv• entr• el 

person•l de asignatura y de c•rr•ra en cu•nto • ed•d y a 

antigüedad. La planta docente tení• una marc•da juventud 

académica1 más d• la mitad C57.4 X> tenía una antioüadad menor a 

cinco •~oa y c•rc• del 81 X menor a diez a~os. El 34.5 X del 

p e r aon•l da carr era tení a una antigüedad m•nor a cinco a~oa, y el 

6~ X m•nor a d i ez a~os . En lo referente a la edad, el 59 . 2 X de 

loa docentes no rebasaban loa 33 años y el ~3 X del personal de 

carrera no rebasaba ••t• edad , 3 1 

En 1980 la mayor par te de la planta docente <91.7 Xl tenía 

l a categoría de profesor de asignatura. La p roporción de 

profe•or•• de carrer a fue c•rcana a l 10.2 Y. del total de 

docentes. Explíc i tamente existía una pol ítica de mantener una 

mayor proporción de profesores de asignatura , con la expectativa 

da que los docentes tuviésen horas liberadas para el desempeño 

profes ional fuera de la institución, quedando en la posibilidad 
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da transmitir la experiencia del mercado da trabajo a los 

alumnos . Sin embargo se reconocia que ~sto era parcialmQnte 

cierto para carreras como medici na , ingenierja y 
'11 derecho. · En 

1981 se creó el Programa de Estabilizaci ón del Personal Académico 

con el propó•ito de reforzar y consolidar la planta decante y de 

inve•tigación de la UNAM.'
1 

En 1981 se convocó a 3 500 concursos 

de definitividad qua implicaba brindar aatabilidad a una parte 

del personal académico <3100 fueron para profeaorea de 

••ignatura> . E•t• cifra fue equivalente al total de concur•os 

abiertos en un lapso de diez a~os. En 1983 se p ubl i caron 1328 

convocatorias. De éstas, óó1 correpondiaron al Programa de 

Estabilización del Personal Académico. La eatructur ~ de las 

plazas de 11ata convocatoria comprendió ó52 par & aui 9 nat u;--a, 81 

para personal de carrera de educación media supe io~~ 7C par~ 

profesores de carrera, 29 par a investigadores¡ de carrera y 9 1. 

t écnicos académicos. En 1985 se convocó para un total de 4330 

plazas (3913 de asignatura , 2ó7 da carrera y 150 técni c os 

ai;adémic;;os> . 

La existencia de este programa representa un mecanismo 

formal y programado del reclutamiento de peraon.lll par"a la carrer a 

da investi gador. Sin embargo no e a posible det e rminar laa 

mecanismos informales que se h abi an 

instrumentado en la UNAM <y que posiblemRnte continúen operando 

en el marco d• los programas r•f•r i dos con anterioridad> . 9• 
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reconocía la eKi•t•ncia d• un •i•t•ma d• ••lección no oficial de 

lo• ••tudiant•• que •• formarían como investigador•• a la vera d• 

algún ma•stro. La mayoría d• los investigador•• de la UNAM han 

pasado por un período informal d• aprendizaje semi-tutcrial come 

ayudant•• de algón investigador o profesor lo que daba lugar a la 

posible recomendación de estos profesores para que sus 

estudiantes ocuparan una posición académica dentro de la UNAM. Se 

reconoce que los instituto• de investigación han sido las 

estructuras especificas que han permitido la selección y 

entrenamiento de estudiantes de alto nivel al márgen del 

funcionamiento docente de las facultad••· Sin tener 

r esponsabilidad formal de l• docencia, los institutos han creado 

sus propio• mecanismo• de reclutamiento qu• permiten entr•nar 

personal académico idóneo para sus propias necesidades. Este 

sistema de selección ha sido afectado en su base <el nivel de 

motivación> a raíz del crecimi•nto de la población estudiantil 

<agobio por el trabajo y las presion•• d•l ambienta universitario 

da masas>. Anta la necesidad da organizar su tiempo, el 

investigador prefiere ense~ar cursos en les últimos a~os de la 

carrera o bien en el nivel de maestría , en donde eKiste una 

posibilidad real de acercarse al estudiante y de apreciar su 

capacidad. Los problemas de la carrera da investigació n 

científica son de tres tiposr al económicos y ambientales; b l de 

organización social¡ y e> psicol óg icos e ideológicos. Estos 

ú ltimos se relacionan con las políticas científicas a nivel 



nacional, y su solución depende en primtrr término de decisiones• 

ese nivel.~ 

En este apartado se anali zará la estructura del personal 

académico de las dependencias i ncluí da• en el programa de 

investigación científica y desarrolle tecnológico durante el 

período de 1978 a 1987. 

?. Z. NETODOt.OOJ:A. 

Se compiló i nformac i ón sobr e la estructura del personal 

académico de l &SI dependencias del programa de investigaci ón 

de documentos oficiales científica y desarrollo tecnológico 

cubriendo el periodo de 1978 a 1987. :u.?c:s Las series histór1cas 

se construyeron considerando los tipos de nombramienton por c~d¿ 

grupos de dependencias ( i n st.ci tutes, cantros, y 

facultades) y se sometieron a análisiso númarico pan1 l:!••n( .fic.:a r 

sus tendencias y la distribución del personal académ\co. 

~· . 3 . RESVt.TAOOS. 

De 1978 a 1987 el 2 X de todo el personal académico de la 

UNAM s e concentró en los centros e institutos del subsistema de 

investigación humanística; el 4.8 X en e l de investigación 

científica; el 7~ .4 X en la enseftanza Superior; el 15.77 X e r1 la 

enseftanza Media Superior, y el 1.8 1. en otras depe ndencias. A 

continuaci ón el exame n se centrará en la estructura y evoluci ón 

del personal académico de las dependencias del programa da 
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lnve•ti;aclón clentif lca. 

De 1978 a 1987 ha aumentado el n1i...ero de dependencia• del 

pro;raM• de lnve•ti;ación científica, lo que no n•c•••riamente 

corresponde con la id•• de un mayor nómero de p•r•onal, debido • 

qu• la creación de nuevos centros • institutos d• investi;ación 

<d•p•nd•nci•• qu• han variado en ndmero) ha si;nificado •l 

desplazami•nto d• part• d•l p•r•onal académico d• unos nócl•o• d• 

inv•stlgación a otros. En ••t• p•riodo •l personal acad6mico 

total d• ••taa d•p•nd•ncia• cr•ció d• 17612 •n 1978 a 19137 •n 

1987 <ver figura 30>, lo qu• r•pr•••ntó un cr•cimi•nto de 8. 7 X 

•n 9 a~oa. En prom•dio •l núm•ro d• p•r•onal acad6mico cr•ció •n 

1.3 X anual. Sin •mbargo se registraron variacion•• n•g•tivas en 

algunos •~os. En 1980 la cifra di•minuyó •n 2.9 punto• 

porcentual••, y en 1981 •• recup•ró el crecimiento ll•gando a 

20600 a c ad6micos <el valor más alto del per í odo>. A partir de 

1982 el n úmero d• académico• decreci ó ll•gando a •er, •n 1983, 

16393 académicos <•l nóm•ro más bajo d•l p•ríodo>. A partir de 

1984 •• inici ó una fa•• d• recup•ración qu• •• int•rrumpió en 

1987 al variar • n -6. 03 X con r••p•cto a 1986. El aignificado d• 

eataa oacilacion•• ti•n•n vario• escenarios de análisi• d• cauaas 

• implicaciones <r•lacionado• con las func i onas d e d ocencia y de 

invest igación). En relaci ón con las tareas decentas•• importante 

considerar la relac ión que guardan estas variaciones con al 

crecimiento de la matrícula estudiantil para estos arios . Con 

r•••rva de realizar un análisis específico de esta fenómeno se 
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Fic¡¡ura 31. Evolución d•l nóm•rc d• 
p•racnal acad•micc d• carr•r• d• las 
d•p•nd•ncias d•l programa d• 
inv••tic¡¡ación ci•ntifica d• 1978 a 1987. 
La curva d• •volución •• ajusta a una 
función lcc¡¡aritmica le qu• indica qu• •l 
cr•cimi•ntc •• fu• at•nuandc a travé• 
d•l ti•mpc. D• i'978 a 1982 ccurr• un 
c r•cimi•ntc ccnatant• y a partir d• 1983 
~• int•rrump•• la variación prom•dic de 
1983 • 1987 •• d• 0.09 x. 



pueden adelantar algunos datos sobre la situación general en la 

UNAM de esta relación. El personal académico total d• la UNAM 

cr•ci6 a un ritmo de ~.9 Y. anual d• 1978 a 1987 •n tanto qu• la 

población ••colar tuvo una variación negativa •n promedio de -o.e 

Y. anual.~P Estos indicador•• augi•ren que •n general hubo una 

t•ndencia a incr•m•ntar la satisfacción d• la demanda d• 

prof•sor•• para •l total d• alumnos •n ••te lapso. Un dato 

pr•liminar r•vela qua al número d• alumnos por prof•sor disminuyó 

•n 6.12 puntos porc•ntu•l•• anual•• •n prom•dio an •ate período. 

Con esta información •• advi•rte que •l personal acadé mi co 

de las dependencias del programa de investigació n cientif ica 

creci ó a una tasa m•nor en promedi o que la tendencia del total, 

r•gistrándo•• particularmente una merma en los a no s d~ 19 91 a 

1984 que no •• observó e n la t19ndencia global. 

Es int•r•eante observar en qué medi d a esta r~dur.ci ón puo~ 

afectar a las tareas de investigación y de docenc i a. El per sona l 

de carrera creció de 1978 a 1987 al pasar dD 1~83 a 2216 

académicos Cincremento de 40 Y.>. La curva de evolución 9e ajustó 

a una función logarítmica lo que i ndica que el crecimiento s e f ue 

aten~ando a travé s del tiempo <ver figur a 31>. Ef ectivamente se 

observa que de 1978 a 1982 ocurra un creci mi ento i ni nterrumpido y 

apartir de ese ano se presen ta las primeras oscil•ciones que 

puedan interpretarse como una interrupción del crecimiento en 

tanto se presenta una variación promedi o de 0 .09 'l. de 19 83 a 

1987. 
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La proporción del per•onal de carrera con r••pecto al total 

creció de 1979 a 1983 pasando' de 8.98 X a 13.03 X. En 1981 el 

personal académico total llegó a su nivel m's alto y acln cuando 

el personal de carrera no d•cr•ció con r•specto a loe año• 

previos se redujo co~o proporció n del total, ••decir, •l aumento 

se produjo para otros nombramientos <ver figura 32>. 

Si bien en 1983 la tasa de crecimi•nto del profesorado de 

carrera diaminuyó con respecto a 1982 su variación anual como 

porcentaje del total fue positiva lo que indica que la reducción 

del personal académico no se reflejó para el caso del per5cnal de 

carrera. El freno en su ritmo de crecimiento contrastó con la 

recuperación observada en el total d• acadé micos, lo que produjo 

como efecto au disminución como proporción d•l total . 

El personal académi c:o de l·os i n•ti tutea s11 rodu} ;;; cn1 ••?°'.'"Y a 

1987 pasando de 144:5 a 139:5 (figura 33&). De 197S 11/. 19 01 s e 

registró en general una t•ndencia cr•ci•nt• <en 1980 ocurr ió 1.1na 

variación negativa •n este indicador>. En 1982 ocurrió una 

drástica caída an la tendencia reduciéndose a 12!54 y aunque ht.1bo 

li9eras recuperacion•• no alcanz ó los ni veles de 1981. Sin 

embargo esta reducci ó n no fue tan drástica en el ca$o da los 

investigadores de carrera <ver fig ura 34al y m~s bien reflejan 

la desaparici•~n de los nombramientos de ayud.¡¡n tes de 

invest igac ión y de los becarios registrado a partir de 1982. En 

la figura 35a ae advierte que los técnicos académico• han 

aumentado paulatin•ment• en astw periodo pasando dw 204 a 632 
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Fioura 32. En A Porc•ntaJ• d•l p•rwonal de carrera 
total de académicos del proorama d• inve•tioación 
UNAM de 1978 a 1987. S• reoi•tró crecimiento 90 

1978-1983 y reducción en éwta de 1983 a 1987. 
promedio en todo el período. 
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Figura 33a. Evolución del n<lmero de 
personal académico en institutos de 
1978- 1987. Considerando los eKtremos de 
l a s erie disminuyó en 50 personas 
pasando de 1445 a 1395. EL ndmero creció 
de 1978 a 1981 y en 1982 el ndmero se 
redujo drásticamente llegando s 1~4, se 
suc edieron recuperaciones, pero no 
permitieron alcanzar el nivel de 1981. 
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Figura 33b. Evolución del personal 
académico de los c entros. Considerando 
los eKtr9111os de la serie hubo 
crecimiento pasando de 258 a 275, aunque 
con una t endenc i a osc i lante. 
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Figura 3S. En <•> evolución d• t~cnl coe académico• en lo• in•tituto• 
de 1972 a 1987. Han aumentado paulat t namente pa•ando d a 204 a 632. 
En (b) número de técnico• acadE>tn i co,. • n centros . Tambi én c: rece a un 
ritllO constante pa•ando de 9~ e n 19/0 a 184 en 1987. 



<sólo en 1980 •• ob••rv• un• variación n•gativa •n ••t• pttrson•l 

•cadémico>. 

En •l c••o d• los centros se pr•sentó una t•ndencia distinta 

a la d• los in•titutos. Su p•rsonal académico creció d• 1978 a 

1987 pa•ando de 2~ • 27S, aunqu• la tendencia pr•s9nta 

oscilaciones Cv.r figura 33b), En 1980 alcanzó su número más alto 

con 404 académicos después de un período d• crecimiento 

ininterrumpido, que por otro lado contrasta con la reducción 

se~alada en el dato global. Este efecto puede atribuirse en gran 

medida a la incorporación de un centro más <Investigació n sobre 

Fijación da Nitrógeno) en 1980. En 1981 se redujo el personal 

llegando a 3~9 <asta disminuci ón se pueda atribuir al cambio de 

estatus del Centro de Ciencia• del Mar y Limnología que 

ser instituto, eliminá ndose así en la contabilidad 

pasó a 

da los 

centros>. La tendenc ia negativa contin•la para los años siguientes 

no obstante sostenerse el mismo número de centros. Estas 

dependencias r eflejaron la tendenci a del número global de 

académicos observada de 1981 a 1984. En 1987 tambi é n se revierte 

la tendencia de recuperación que se produjo en 1986. La tendencia 

del número de personal de carrera replica lo observado en al 

total del personal <ver figura 34b). La merma ocurrida de 1981 a 

1984 contrasta con al crecimiento efectuado en los institutos. En 

los centros también aumenta el número de t é cnicos acadé micos a un 

ritmo constante pasando de 9~ en 1978 a 184 en 1987. 

En general el número global de investigadores de carrera de 
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c•ntro• • institutos cr•ció •n el periodo ••tudiado p•••ndo d• 

701 • 833. En la figura 36• •• nota qu• •l crecimi•nto no fue 

continuo y a Juzgar por las variacion•• ne;ativ•• aufridaa en 

1981 , 1984 y 1987 <cada tr•• a~o•> •• tuvo un ef•cto d• 

rec u pe r ación e scalonada •n qu• •• •ucedi•ron fa••• de crecimiento 

con puntos de partida an "nivel••" ya rebaaado• previamente. 

En el caso de laa facultad•• • el peraonal académico creció 

de 1978 • 1987 paaando 

porcentual promedio d• 

de 12414 a 124~1 

3.6 Y. anual. En 

con un 

descripci ón propuasta •n al caao anterior s a 

con la 

observó u n 

cr eci~ien to e n r efluj o <efecto de las v&riac i cna5 negati vas 

ocurridas en 1979, 1980, 1982, 1983, 1986 y 1987> al det e c tar me 

lapsos det tand1mcia n egat i va que •• sucedieron a part i r dn una 

recuperación an la tendencia, lo que di ó como rw~ult ~do una 

tendencia al •quilibrio con si;no positivo (v~r f i ; ur M 33 c). 

Este efacto no se registró para el caso del personal de car rera, 

al cual c r eció da 1972 & 1987 paaando de 779 • 1142 (i ncrament o 

de 4b.6 Y.> a un ritmo da cracimi•nto d• 4.6 Y. a nual prom•dio (un 

poco mayor • la tendencia total del p•r•onal académi co para ast as 

depand•nci••> <figura 34c), Existe un crec i mianto ini nt errumpido 

de 1978 a 1982 y a partir de ••• año •• int errumpa el crecimiento 

presentando da 1983 • 1987 una vari•ción pr omedio de -0,32 Y. 

anualmente <cercana al equilibrio>. 

En el caso da las unidades multidisciplinari&• •• regi,stró 

un crecimiento de 1978 a 1987 pesando de 3495 a ~036 <vRr figura 
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Figur• 33c. NW!wro tot•l de académicos 
.,, f•cultad••· E•t• cr•ció de 12 414 a 
12 4!51 con un incr-to porc.,,tual 
prOMlldio d• 3.6 anual. S• oba•rv• un 
creci aiento en reflu jo •f•cto de la• 
variacion•• negativa• d• 1979, 1980, 
1982, 1983, 1986 y 1987 qu• •xpr••a 
lap!IO• d• t.,,d•ncia n•gativa con 
repunt•• qu• dieron lugar al •quilibrio 
con aaldo positivo. 
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Figura 33d. NW..ero total d• académico• 
de •wcu•l••· S• rttQistró crecimiento de 
1978 • 1987 paaando da 3 495 a 5 036 con 
un incrmntento porcentual pr0flt9dio de 5.3 
X; •• r•Qi•traron variacion•• neg•tivaa 
en 1980, 1983, 1986 y 1987. 
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Fi9ura 34d. N.mi•ro de prof••or•• de 
carr•ra d• ••cuela•. Hubo un cr•cimiento 
ininterrumpido de 1978 • 1982 y • partir 
de ••• a~o •• int•rrumpió la t•nd•ncia 
de creciMi9flto como •f•cto de la 
drá•tica reducción •n 1983 con r•specto 
• 1982 en 23.4 puntos porcentuales. La 
etapa de r•cuperación que prosiguió no 
lDQró cCMnpensar la caída, qu•dando el 
valor de 1987 por debajo del d• 1981. 



33c) con un incr•m•nto porc•ntual prom•dio d• ~ . 3 X <con 

vari acion•• n•gativa• •n 1980, 1983, 1986 y 1987>. En lo 

referttnt• al p•rsonal d• carrera hubo un crecimiento contínuo de 

1978 a 1982 y a partir de ese a~o se interrumpió la tendencia de 

crecimiento como efecto de una drástica reducción en 1983 <-23.4 

X con respecto a 1982>, aunque siguió una etapa de recuperación 

que no alcanzó la cifra de 1981 <ver figura 34d>. 

En conjunto las escuelas y facultades presentaron una 

tendencia positiva d e 1978 a 1982 y a partir de 1983 se observó 

la interrupción en su tendancia ascendente <ver figura 3ób>. En 

el contexto de una política explícita de brindar estabilidad al 

personal académico y de responder a la demanda creciente de 

profesor•• e investigador•• de alto nivel se puede interpretar 

que posiblemente la interrupción del crecimiento del número do 

a cadé micos se halla í ntimamente relacionda con la crisis 

económica <y más específicamente c on la reducc ión real de los 

recursos de la institución> toda vez que ambos sucesos coinciden 

en el tiempo. 

El nómero de profesores de carrera de las facultades 

representó en promedio al 8.3 Y. de todo al personal académico de 

éstas. En las unidades multidisciplinarias representó el 4.6 Y. 

<ver figura 37b) . Esta concentración es menor a la que existe de 

investigadores en los centros e institutos; en el primer caso 

' representaron el 32.8 Y., en promedio y en el segundo el 47.2 Y. 

del total da académicos (figura 37al . 
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F igura 36. En <•> •volución d•l no.ero d• 1nv-t19ador- d• carr.,.& 
de in•titutos y cotntros durant• 197~1987. S. ob•.rva un lt'f•cto cf• 
r t:.'' upr::rac i611 e sca l ooada •n que •• •u·c.ctl.ran fa .. • d• crmciaient.a con 
pur.toa d• partida •n "niv•t-· ya rllba-dos pr•vi....nt•. En Cb'l 
evoluc ión d•l núm•ro de prm•sor•• de carrera •n • .scu•l•• y 
f acultad••· En con j unto pr-•ntaron una t.-.d.-.cia pDtlitiva de 1978 a 
1982 y a partir d• 1983 •• observa tnt.rrupción en - t• tRnd• ncia. 
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Figura 37. En <•> •voluci6n d•l porc•nt•J• d• inv•• tig•dor•• d• 
carr•r• d• c9ntros • instituto• ..,, r·el •ción al total del personal 
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En la• facultad•• la proporción creció de 1978 a 1983 d• 

••nlll"'• conti nua y de 1983 • 1987 •e regi•tró una tendencia 

decreciente ll~ando a ser en 1987 el 9.17 X <inferior al 

porcentaje d• 1981). En el c••o de la• escuela• la proporción 

cr•cid d• 1978 a 1982 <re;i•trándo•• una variación negat iva •n 

1981 ). A p•rti r d• 1983 di•minuyd 11Qltl"'am•nte l• proporci ón de 

profesor•• d• c•rr•ra. 

En loa centros la proporción d• 1nveatig•dore• d•creció d• 

1978 • 1981 pasando d•l 4 1.4 X al 23.7 X y• partir d• •••año a 

pr•••ntado oaci lacion•• sin qu• •• oba•rv• una r•cup•ración •n 

relación •l •ño de arranqu•, ll•Qando •n 1987 • 33.1 X. En loa 

institutos la proporción cr•cid de 1978 a 1983 pasando d• 41.l X 

• 57.1 X y• partir d• ••• •ño ae r•Qi•traron reducciones en este 

indicador, ll•oando en 1987 a ••r •l 53.2 X del total de 

• c adé.micos. Est• •f•cto r•fl•Ja •l paulatino crecimiento del 

n ~mero de técnicos académicos •n estas unidad•• de investigación. 

En 1987 •l 51.53 X d•l p•raonal de c•rr•ra •• conc•ntró en 

las facultad••• el 33.9 Y. •n lo• inatitutos1 •l 10.8 X en las 

unidad•• multidiaciplinaria•a y el 4.1 X •n loa c•ntroa. D• 1979 

• 1987 la proporción tendi ó a aum•ntar en ••cuelas y facultades y 

a diamunir en lo• c•ntroa • institutos, •• decir, •l personal 

acadé mico de carr•r• tiend• • conc•ntrars• cada vez más •n las 

dep•ndenciaa d• enseñanza <ver figura 38>. 

En la figura 39 se obs•rva que •n las •scu•las y facultad•• 

•• conc•ntra más del SO Y. de loa académicos que han obtanido la 
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Ftoura 39. Evalucidn d91 mi..ro total dll tn~iQAdor- de c:arrara 
titular- de 1978-1984 .,. lDll dtf-.rw>~ tipos de Ji9P911dwnciae. En 
loe inatitut.oe cr-=- de 272 a 327 can una variación porc ... tu.al 
pr-a..dio de 3.2 ....al. En loa cm'ltroe •1 incr--.ta pr.-dia fwt de 
9.4 X ¡ua.....SO d9 40 a !16 i-t'ivador- U.tular-. En lae f ·acultaclata 
al .n.-..-.o <:r4le9 dll 427 • 64.6 c:an una vM"i~tdn parcantu.al pra..dto a 
7~-4- .En 1- uni.dadmle ..iu.it·-=:i¡tlJn.-t- Jil Jncr-t.o pr~ia - de 
.i.~ '5 ~ .pa~a de :Z. • 39 'ift-UGUar- ti.tutar-. El 33 'X d8 las 
:tnv-til.~ ti·bíl.,._ - .~ó .,. .la. .imatit:utoe ..., ,pr~ta 
<de <1"97.8 • .t'9JM~ .i 'S"' - .... <emnilr091 •1 !19 X. _, 1 •• f.acUlt .... y 
-al 3 ~ ..,. !1-~-



categoría m~• alta con no•bra•ientoa de profeaorea de carr•ra 

titular•• •n relación a loa centro• • i natitutoa, dif•renci a qu• 

ha t•ndido a incr•m•ntar••· 

?. •. DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE CARRERA EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL PROORANA DE INVESTIOACION CIENTirIC A. 

En la figura 40 •• ob••rva la distribuci ón d•l peraonal 

acadé mico de carr•ra de l a• 32 d•p•nd•nc ia• qu• int•rvi•nen •n la 

investigación científica y tecnol ó gica. El orden d• 

corresponde a l d•l ord•n pr•aupu•atario, lo qua 

pre sentación 

r•floJ~ de 

inmediato la ausencia de correapond•nci a •ntr• el monto de loa 

r•curaoa y la dim•nsi ón d• la planta doc•nte. Lo e 14 institutos 

c uentan con 763 i nvestigador•• d• c arrera <3~.7 X ~1: tct~l>f loa 

7 centroa, 91 investigadores de carr• ra <4. 3 Y. \~• 9 

f a cultadas, 1042 prof•sor•s d• carrera 148.8 ~)J y 1 9~ tr•~ 

unidad•• multidiaciplinarias 241 prof•aorea de carr9ra <1 1 . 3 X>. 

En promedio loa institutos t•ndrían ~~ investigador~BI loa 

centras, 131 l as facultadas , 130¡ y las •acu•laa, 80. La facultad 

de Ing•nieria •• l a d•p•nd•nci a que conc entra máa peraonal 

académico da carr•ra <202> no obstant• encontrarse durante asa 

a~o excluida de la asignación c entral de recursos para f i nas de 

investigación . Un dato da int•rés ea qua la Facultad d• 

Ingeniería cu•nta con un Centro Mecánico y d• Investigación 

Tecnol óg i ca que realiza estudios y presta servicios d• •••seria y 

desarrollo tecnol ógico a la demanda externa y opera c on los 
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recursos que son producto de la contratación d• estos 

servicios . 2
' El instituto de Física tiene mas investigadores de 

carrera que el resto de los institutos (104) y aún cuando la 

relación de crecimiento •• invierte en los p rimeros 4 institutos 

que aparecen en la figura <en la relaci ón recursos- personal 

académico) se percibe que en general los 5 institutos que cuentan 

con más recur•o• asignados son los que concentran a más personal 

de carr•ra <Institutos de Ci•ncias del Mar y Limnologí a, 

Biología, Ingeniería, Física e Investigaciones Biomédica•). Por 

otro lado, existe una frontera entre el n úmero mínimo de 

investigadores de Institutos y el máximo de lo• centros y 

corresponde a 30 investigadores para los primeros <Fi•iología 

Celular> y 27 para los segundos <Ciencias de la Atmósfera>. Esto 

i ndica que por lo menos en lo referente al nómero de 

i nvest igadores existe una diferenci a entre estas uni dades de 

investigación . 

7 . 5. OJSC USION . 

De este análisis •• despr•nde que hubo freno en la tendencia 

de crecimiento a c elerado en el número de personal de carrera a 

partir de 1983¡ como proprción del total de académicos t endi ó a 

d isminuir . Esta e volución puede ser af ín con la política de 

mantener un mayor número de profesores de asi gnatura enunciado 

desde el inici o de la década. Desaparecen los nombramientos de 

ayudantes en centros e institutos y posiblemente becarios de las 



dependencias, es decir, presumiblemente se dejó en manos de otras 

in~tancias el apoyo a los investigadores en proceso de formacidn, 

si tuac i •'.•n que es contraria a lo definido en la política 

institucional en el sentido de satisfacer la necesidad de formar 

nuevo personal acadé mico dedicado a la investigación. Por la 

coincidencia en e~ tiempo entre el inicio de la reducción del 

personal de carrera y de la merma en loa recursos reales de la 

UNAM ge puede especular sobre una posible relación estrecha entre 

estos indicadores. 

El concepto de recuperac1ór escal~Dada suger i do para la 

evolución del número de personal de carrera de centros e 

institutos indica que posiblemente no se han logrddo los 

objetivos de estabilización del personal académico, al ser signo 

de inestabilidad. La noción de que las escuelas y f acult ad&s s nn 

dependencias dedicadas fundamentalmente & la docencia se 

desvanece con la información examinada en este estudio. En estas 

dependenc ias se consigna a la i nvestigac ión como un<'. actividad 

complementaria, sin embargo la ejecución de las tres funciones 

fundamental es de la UNAM en cada una de ellas las hace f i gur- ar 

como aistemas integrados, lo que ocurre en menor dimensión 

<aunque en algunas áreas quizá con mayor solidez acadómica > en 

los centros e instituto& dedicados eminentemente il l a 

investigación. Esta estructura tiende a conf i nar a una proporci ón 

importante de académicos que reali zan investigación a condi c1 on~s 

de carencia de recursos económicos y de infraestructura adecuada 
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para la inve•tigación. Sin embargo se observa en la pol(tica 

pra•upuestaria correciones •n ••toa criterios para el caao de 

algunas dwpendencia• <Facultad•• de Química y Medicina 

principalment•, aunqu• concentrando menos personal acad~mico que 

otr as facultades>, á sto deja a dependencias en 

poaibilidadaa de ejercer recursos econóMicos para investigación 

en una magnitud similar a los inatitutos, sin que ello implique 

qu• sea suficiente para alguno de éstos. Ea conveniente, sin 

dejar se observar los casos específicos, proponer una 

int•rpretaci ón de la estructura general del p•rsonal académico. 

No •xisten indicio• d• que la existencia de centros e institutos 

dedicados eminentemente a la investigaci ón <en contacto ~on la 

formación de nu•vos investigador•• como una ex ten0i~n de ~~ 

quehacer científico> represente un perjuicio pa ra l a JN~ . ~ ¡~o 

al contrario quizá represente un modelo muy a t~act1vo d~ 

Univ•rsidad. Colocando esta ideas en t é rminos de la definc ión de 

la UNAM se podr í a sostener que, a juzgar por la magnitud de los 

recursos destinados a las funciones de docenc ia e investigación y 

da los recursos humanos que concentra cada actividad <valorado 

por el tipo de nombramiento del personal académico y su r.orr elato 

en horas a la semana para cada tarea >, la UNAM es una Inst ituci ón 

de Educación Superior qua realiz• tareas de investigación 

científica y humaníst ica. Definición que se ha aeumido como 

válida sin que la magnitud de los recurso$ humanos y materiales 

que la UNAM representa en el país y la dimen•ión y la calidad de 



aua producto• en el contewto nacional haya su;erido que •• trata 

d• una Inatitución d• Inv••ti;ación Ci•ntífica y Humaníatica que 

r•aliza tareas d• docencia. Evid•nt1t111ent• •• trata d• do• 

eacenarios de refer•ncia diatintos d••d• los que •• hacen ••ta• 

apr•ciacionaa, sin embargo, al no tratar•• da un problema de 

aintáwia, aino conceptual, •• n•casario explorar las posibles 

implicaciones y raquarimanto• para qua la UNAM atandi4•• a su 

población de ••tudiant•• d• loa diferente• niv•l•s, sin 

r•duccion•s en au matrícula, con p•r•onal académico de carrera 

fundamantalmant•. Esta propu•sta confronta d• manara global la 

política d• soatener una planta doc•nt• con horas liberada• para 

su práctica profeaional, y•• ajuata más bien a la idea de que 

las caract•ríaticas da la• áreas del conocimiento orienten estas 

t endencia•. Esto contempla la posibilidad de que la• tres 

act ividades Cinvestioación, sevicio social y docencia se integren 

a partir del estudio d• caaoa y •n donde ello••• r•com•ndabla>. 

Sin duda esto requiere de prooramaa sólido• d• Superación 

d•l Personal Acadé mico como el instrumentado a partir de 1977, 

asi como de Estabilización y Regularizaci ón del P•raonal 

Académico como el instrumentado a partir de 1981 <y con visos d• 

existencia hasta 198~>. La posible instrumentación de programas 

t•ndient es a que el personal académico ••• 
propi ciando un mayor arraigo a la instituci ón, y que implica 

aum•ntar considerablemente la planta docente <quizá a partir de 

programas de formaci ón de investigadores inducidos desde l os 



eatudios de pregrado> requiere de la aplicació n directa de 

recursos a esto• programa• que evidentemente no l••ionen a la 

infraestructura de la institución. Esta transformaci ón requiere 

de estudios específicos que hagan posible una planeaci ón 

realista, aprovechando al máximo el potencial de la Universidad. 

Un ejercicio numérico que simplifica del i beradamente la 

complejidad de esta situación revela que en 1985 existían en las 

5 unidades multidi•ciplinaria• 95529.7 horas/clase a la semana 

con total de 48 482 alumnos. 7~ Ateniéndose a las horas 

obligatorias que el personal de carrera debe cubrir conforma a la 

legislación, se tiene que los 4600 proferores de asignatura 

absorben 92 314 horas de el••• <20 horas clase a la semana por 

persona en promedio>. Los 412 p rofesor•• de carrera absorverían 5 

462.7 horas <13.2 horas a la semana pcr persona> . Quedan 

liberadas 12 146.3 horas de investigación por parte del personal 

de carrera <29.4 horas investigac ión a la semana por persona). Si 

se redondean las cifras se obtiene que 4 600 académicos absorben 

casi 95 000 horas de clase • la semana <20.5 horas por p ersona> y 

que 400 profesor•• concentran 5 000 hora• de clase (12.5 horas a 

la ••mana por peraona ) . Para igualar esta proporción por 

académico <conservando el nómero de horas total de clases a la 

••mana por los profesor .. de asignatura> •• requieren 7 600 de 

ellos •• decir 3 000 lllá• para que •iendo todos de carrera 

absorvieran el total de hora• de cla••· Esto traducido en salario 

repr•••ntaría en 1987 conforme lo• sueldos nominales de ••• a~o y 
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considerando que los investigadores de carrera existentes fuesen 

todos titulares y los de asignatura pasaran a ser asoci ados, y de 

hacerlo automáticamente, un incremento de 230 X e n el gaato 

correspondiente a lo• sueldos de estas unidades. Si se abrieran 

150 plazas de carrera anualmente se requirirían 20 &~os para que 

estas 5 dependencias cubr ieran el número de horas de clase con 

una planta docente totalmente de carrera, manteniéndo constante 

la matrícula . Se requírirían 10 a~os •i el aumento de personal de 

carrera fuése de 300 anual. Considerando el námero de plazas da 

carrera que se abrieren en 1983 y 1985 para toda la Universidad 

estas perspectivas son pocos probables. En 1983 correspondía al 

requerimento para la pri9tH"'a perapecti va y en 1985 un número 

inferior <de 267> para la MtQunda.~1 En todo caso la inviabilidad 

se agudiza •i •• considera que la apertura de una plaza .. 

justifica en tanto halla personal que reúna los requisitos 

académicos para ganarlo~ Csituación que no siempre •• cuMpl•> y 

••to requiere de condicione• adecuadas para que el per•onal 

académico acceda a estudios de posgrado y cursos de 

actualización, •• decir, .. requiere de programas integral•• y 

coherentes para lOQrar est09 propó•ito•. En 1979 existí an 316 

becarios en el extranjero y en 1985 eran 245.~1 Esta reducción 

contradice una pol ítica dlt .. tabilización y rRQularización del 

personal académico dedicAdo a la investigación . 

La tendencia de cr..cimiento del personal académico de 

carrera que •• ascendente de 1978 a 1982 y •• frena d• 1982 a 
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ante la 

implementación de lo• programas d• ••tabilización del personal 

acadé mico y de actual i zaci ón . E• po•íbl• entonces que lo• 

probl•ma• económicos, agudizados por el poco apr•c i o al 

d•sarrollo científico d•l país ob•ervado en la política económica 

del país, hayan afectado al crecimiento del número de 

investigador•• en la UNAM. De tal manera que el impacto d• los 

mecanismos de promoci ón haya resultado muy débil. Es te análisis 

ori•nta a la necesi dad de que •• e n sayen programa s de 

fortalecimiento d• la pl anta de profesores/investigadoras que se 

articulen con mec ani •mos da captación de recur•os que las hagan 

viabl•• · Al respecto •• han elaborado algunas proputtstas 

derivadas d•l vinculo d• la UNAM con el ••ctor productivo que 

pudi é s en extender•• con la• adecuaciones pertinentes a los 

diferentes nácleo• de investigación de la UNAM. 77 

No •• pretende eliminar artificialmente l as diferencias en 

loa niveles de formaci ón que existen entre lo• grupos de 

investigación al proponer qua se oriente a qua la UNAM se 

con•títuya como una Institución de Investigación que realiza 

labores de docencia con decor o a c adémico en todas •us áreas , vía 

la instauración de un progresivo cambio en la carga de horas ante 

grupo en rel ación al tiempo dedica do a investigación , sino 

propiciar que nuevos i nvastigadore• s e formen a la vera da otros 

más experimentados mediante mecanismos que fomenten un ambiente 

de libertad y creatividad del desempli'no acad(Smi co . Esta 
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p•r•p ectiva modificaría la noc i ón de vincular a1 la investigac:ir\n 

con la docencia por 1.ma e structura en que la docencia y la 

investigaci<ín fuesen actividad~s de un mismo proceso: nutrir de 

conocimientos sólidos a la actividad de Q&merar nuevo• 

conoc.:i mien to111 . 
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VIII. Es mucruRA v Ev0Luc10N DEL NUMERO DE PUBLICACIONES 

CIEN ílf"ICAS OE.L PROGRAMA DE INVESTIGACION CIENTIFICA V DESARROLLO 

T ECNOLOGICA DE LA ÜNAM. 

8.1 . ANTECEDENTES. 

Tradicionalment• sa ha caracterizado el d•sarrollo de la 

investigación de la UNAM a partir del diagnóstico del Subsistema 

de Investigación Ci•ntífica CSIC>, es d•cir de los C•ntroa a 

Institutos. En 1984 la rectoría d• la UNAM consignó lou problemas 

que en su opinión e>dstían en •l SIC. 88 Dest;acó las sig uierites 

asp•ctoss 

a> insuficiente planeaci ón in•titucional que oriente hac ia 

una investigación de conjunt oJ 

b> incipiente evaluación de lol!I programas de i nv~:;t ~ .; li\C"i<."'>l'\ 

por loa Consejo~ Internos y por el CTICJ 

c> diferencias •n la calidad de la produc ción r-ff l a c ionadll!!I 

•n parte con la gran diversidad de lín••• de inv•etigación¡ 

dl falta de comunicación entre los i nvustigadores d u 

di stintas áreas y aón de la misma disciplina, lo qua c onduce a la 

ausencia de investigación multidiscip l inari a , 

actualizaci ón de la investigación y la t endenc¡a a ne aceptar la 

integración de conjunto. 

Con la intención de tomar medidas qua subsanaran estos 

problemas se desarroll ó , an 1984 , el programa denomin.ado 

Mecanismo• de evaluación y seguimiento de l•• de 

invest i gaci ón para las ciencias ll>1<actas y natura l ea,.'0 que estuvo 
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• car;o del CTIC en el marco del 

Univera1taria de la administración del 

programa 

Dr. Octav1o 

de Reforma 

R1vero. En 

••t• documento •• definen algunos crit•rios de evaluación en la 

Universidad y •• reconocen distintos nivel•• para la aplicación 

de éstost individualJ por áreas del conocimiento, por 

dependencias y de todo el subsiatema. 

El documento indica que el sentido de la evaluación d• la 

actividad científica, qu• surge como una necesidad institucional, 

es establecer criterio• de análisis, planeación y programación 

para uso eficiente de sus r•cursos tanto humanos como material•• · 

Asimismo permite establecer acciones para el estímulo d• sus 

orupoa más promisorios, la identificación y activación de áreas 

nuevas o incipientes, la promoción de la actividad 

multidisciplinaria y la adopción de medidas correctivas, cuando 

ello resulte nece sario . 

El propósito básico de e l proceso de evaluación consiste en 

facilitar el desarrollo de la i nvestigación y propiciar estímulos 

al personal académico , a las dependencia• y al propio subsistema 

da investigaci ón científi ca. Los criterios más difundidos son 

los de tipo individua l y sus lineami entos generales •• hallan en 

el Estatuto del P•rsonal Acadé mi co . Aunque en lo• últimos aRos se 

han iniciado esfuerzos de evaluació n global del subsist ema. 

Se ha partido de la premisa de que un investigador 

científico en una universidad tiene c omo func ión primordial 

generar nuevos conocimientos para sugerir que el aspecto de la 
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producci ón ci•ntífica •• •l más i mportant• de los crit•rio• d• 

•valuación contemplados. 

Adicional a este criterio •• hallan loa de formación d• 

r•curaoa humanos y de promoción de l• ciencia en actividad•• 

tendient•• a crear infraestructura, elaboración de libros de 

texto presentación en congresos ••p•cializados y desempe~o d• 

funciones acadé mico-administrativas . 

Para el caso de la evaluación individual se ha ponderado el 

valor académico de cada una de estas actividades y se les ha 

asignado valores para enunciar una calificación general. La 

evaluación individual ha tenido como propósito la promoci ó n del 

personal académico y ha quedado bajo el arbitraje de las 

Comisiones Dictaminadora• y el CTIC . 

El programa al udi do propone establecer un mecanismo de 

planeaci ón y programación global e integral del Subsistema de 

Investigación Científica a través de sus distintas instancias que 

se encadenan como mostramos gráficamente en el esquema 1. 

Como resultado de este mecanismo la administraci ó n central 

en coordinación con el CTIC habría de establecer cuantificadores 

presupuestales más afines a la naturaleza misma 

investigació~ científica y 

preestablecidos. Se presumí a 

basados 

que los 

en los 

cuantificadores 

de la 

programas 

que se 

tenían en ese momento (1984) no respondían a esa necesidad. 

En este programa se concluyó que la UNAM habría de definir 

las actividades de investigaci ón que l e fuesen propias a su 
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n•turalaz•, procurando en ••t• momento apoyar el desarrollo d• 

otras organizaciones que tengan como f i n primordial cubr ir l a• 

act ividad•• necesarias a la sociedad sin suplirlas a costa de sus 

funcione• esencial••· 

Tambi é n •• indicó que el elemento esencial de la evaluaci ón 

del desempe~o de lo• investigador•• del 

producció n científica. Los criterios idóneo• 

desar rollo y potencial futuro de las l í n•a• 

•Mistent es •n una d•p•ndencia eon1 

subsistema •• la 

para •valuar el 

d• inveatigación 

-Product ividad cient ífica •n el conocimiento d• frontera 

-impacto en la forma ción de inf raestructura científica en el 

país 

- formaci ón de recursos humanos 

-influe ncia en otras áreas que se cul tivan •n el país. 

Entre los criterios para establecer una nueva l ínea de 

inv•stigación se mencionan: 

-Bu relevancia y necesidad a nivel universitar io, nacional y 

mundial , ovitando duplicar esfuerzos universitarios y nacionales . 

-eMistencia de un líder de grupo y factibilidad para lograr 

una masa crítica 

-demostración de madurez suficient• de los investigadores 

interasadoa. 

Par a la desapa rición de líneas se se~ala la fa l ta de 

productividad científica. 

Uno de los factoras importantes a considerar en la 
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planeación de la inveatigaci ón científica a nivel inatitucianal 

es reconocer que la investigaeión moderna tiene como componentes 

básicos la actitud i nterdi•ciplinaria y el trabajo en equipa. 

Para lo primera el programa propone definir macraproyectas, lo 

que generarí a micropray•ctos en cada dependencia. Esto , bajo l a 

coordinación de un Programa Universitario y un comité ••••ar, 

conduciría a la actividad interinstitucional . 

Por otro lado, se indica que la pr oducción satisfactoria a 

nivel individual no revela que el grado de desarrollo de las 

dist intas áreas que •• cultivan en una dependencia hayan 

alc&nz•do n ivel es da trascendencia. Para medir asto último se 

sugiera valuar el trabajo de grupo . 

La evaluación con un aentido acad~mico y no ir.q\1i sittvo 

puede conducir al fortal ecimiento 

investigación considerando &us necesidad•• y su potencia li dad . 

La dificultad de evaluar la actividad cientí fica en virtud 

de qua la ponderación de sus diferentes productos no puede aar l a 

misma en las diferentes áreas, y en sus d iferanta s momento~ de 

desarrollo y de los r equari mentoa del país mar c a li mi taci ones 

serias para el propósito de la planaación de la investigaci ón 

universitaria, sin embargo no debe c;;mc elara111 el esf\..ierzo de 

crear mecanismos qua auxilian en ••ta tarea, que puede ub icarse 

en dos planos para indicar su pertienenc i a1 el que refi ere un 

funcionamiento coherente y sano da la instituci ·j n, y al que ubica 

a ésta en un lugar estraté gico para el desarrollo d• la ciP.nc i a 
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nac i ona l . 

El propósito d • est• estudio, en el marco de la pr eocupaci ón 

••~alada, es presen tar algunas características de l as unidades de 

investigación universitaria en lo referenta a la pr oductivi dad de 

estas unidades , valorada fundamentalmente por el n úmero de 

publicaciones en revi stas , libros o memor i as. 

8.2 . METO OOLQ(:JA . 

Con respecto a los datos se ensayarán d i s t i ntos perfiles de 

presentaci ón : datos globales indiferenciados, y datos agrupados 

por tipo de publi c ación . No se pretende establecer una 

• c omparaci ón entre dependencias a través de otorgar c alifi caciones 

c on base an l a ponderación da los tipos de productos. Par a la 

c ompilaci ón de la informaci ón se revisó el reporte anual de las 

d ependencias del programa de ciencias presentadas en los libros 

de Infor me anual de la UNAM, cubriendo el lapso de 1978 a 1987.~1 

D• manera gl obal estas dependencias se hallan ligadas a 

determi nadas áreas del conocimiento, lo que puede dar una 

impresión de la presencia que guardan estas áreas dentro de la 

institución. Esta última observación se puede relacionar con el 

diagnóstico ~e la situación de la ci encia y la tecnologí a 

nacional•s y sugarir caracterísiticas de importancia relativa de 

desarrollo en este contexto. 

Con el fín de aportar elementos que ayuden a configurar la 

estructura de la investigación científi c a de l a UNAM incorporamos 
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el an~lisis de las características de la productividad de cada 

una d• las unidad•• d• investigación durante 1987. 

Los criterio• de difarenciación académica aluden a la 

existencia de un cierta grado de madurez académica y a la 

disposición de infraestructura que garantice la continuidad del 

trabajo para que una unidad pueda cambiar de ~tatus y pasar de 

ser un centra a un institutos, de una direcci ón a un centro, etc . 

En términos generales se puede asociar al registro de estos 

cambios el reconocimiento de que en una unidad se han detec tado 

cambios cuantitativos y cualitativo• que al llegar a un • , i v~l 

determinado requiere de modificaciones en su forma de ~onducci ón 

que garantice una mayor continuidad de wsta tendencia. 

8. 3. EVOLUClON DEL NUMERO DE PUB L ICACIONt:S OF.l.. PkOOM .. .<fA DE 

1NVESTTOACION CIENTIFtCA DE LA UNAM. 

En eate apartado se pretende observar el r itmo da 

crecimiento de la producci ón científica en la UNAM conaidorando 

el total de los estudios publicados en el periodo 197S-19Z7. 

El lapso demarcado inscribe las fases de auge económico en 

el paí s y el efecto paradójico de desaceleración del r itmo de 

c rec imiento del gasto de la UNAM, incluyendo el de invest igación 

científica (1978-1981> y la instalación de la crisis económica y 

el deterioro real de este gasto <1982-1987). 

En la figura 41 se observa de manera general que la 

productividad científica tiene una tendencia positiva pa5ando de 
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??• trabajo• publicado• <TPl en 1978 a 2170 en 1987. La curva d• 

crecimiento se ajusta a una función lineal l o que indica un 

crecimiento a ritmo con•tante. Con la intención de observar con 

mayor detalle las característica• de e•ta evoluc ión se pre••nta 

el análisis de las tendencia• de crec imiento de la productividad 

por períodos de gobierno universitario. 

Por otro lado, se examinarán por separado las tendencias de 

este indicador en las dependencia& de i nvestigación de la UNAM 

agrupadas por Institutos, Centros, Facultad•• y Escuela• 

considerando que la reflexión sobre los ritmo• da crecimiento en 

relación al n ivel de desarrollo de una institución e s aplicable 

al caso de la• dependencias universitarias en tanto se le• 

concede un sta tus académico diferente. 

La productividad científica en los tres últimos a~os del 

rectorado del Dr. Guillermo Soberón <1978-1980) <figura 42) 

r eproduce los efectos que la contra cción al ga sto universitario, 

c omo porcentaje del PIB, tuvo en el presupuesto de investigación, 

es decir, se registra una variación negativa en 1980, lo que da 

el efecto parabólico a la tendencia de crecimiento de 1978 a 

1979. Llama poderosamente la atención la semejanza o posible 

repercusión del gasto y la productividad. 

Durante el rectorado del Dr. Rivero Serrano se registra una 

tendencia negativa en la productividad de la investigación 

científica pasando de 1196 TP en 1981 a 1051 en 1984 (fi g. 42). 

Esta caída es contraria a la tendencia general observada en todo 
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•1 p•ríodo y •• inacrib• •n loa a~o• d• inatalación de la cri•i• 

•conómica en nuaatro paía y d• un mayor d•tarioro d•l gaato da la 

UNAM . 

Durant• •l rectorado del Dr. Jorg• Carpizo •• revierte la 

tendencia n•gativa y alcanza •n 1987 lo• nivel•• da productividad 

más alto• del p•ríodo con 2170 TP (fig. 42>. Coincid• ••t• 

aacenso con el aum•nto en al prasupueato de inveatigación 

científica como porcentaje del gasto total de la UNAM y de la 

recuperación del gaato real en e•• &No. 

Conforme eatoa datos se pueden identificar tr•~ f a••• e n la 

productividad para el pe ríodo estudiado& 1> Revert.ión en el 

crecimiento para el final de la g•etión d•l Dr. Guill e rmo Soberón 

de 1978 a 1980a 2> Fase crítica durante la geati~n d~l Or. 

Octavio Riv•ro de 1981 a 1984¡ ·y 3> da recupctracl. Ófl d t l'7;:!3 "' 

1987 durante la gestión del Dr. Jorge Carpizo . 

e. a . 1. EVOLVCION DEL NUMERO DE PVBL1C ACIONES 

INSTITUTOS. 

En la figura 43 aa observa que la •voluc i ón de loa 

publicados por los instituto• crece de manera gen•ral 

DE LOS 

periodo de 1978 a 1987 pasando de 430 TP a 1180. El a j uate 

awponancial indica un cr•cimiento acelerado, aunque se advierten 

oscilaciones en la tendencia de este indicador, las máa notabl~a 

son: la variación negativa en 1980 en que sa publicaron 331 

trabajos, representando •l valor má s bajo d~ ••t • lapso, y la 
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tend•ncia n•;ativa d• 1981 • 1984. En ;•n•r•l •• r•produc•n las 

tendencias d• la productividad total d• la UNAM . 

El nómero de trabajos publicados por los institutos decr•ci ó 

d• 1978 a 1981 pasando d• 430 a 331 <fig. 44>. El •f•cto 

•xponencial d• la caída ob•d•ce a qu• •l crecimiento de los TP en 

1979 con respecto a 1978 fue moderado, al pasar d• 430 a 460, 

mientras qu• la caída •n 1980 fue drástica. En •l período de 

1981 a 1984 se observa una tendencia negativa en loa TP pasando 

d• 740 a ~30 Cfig. 44>. Exi•t•n dif•r•ncias en el ritmo de la 

caída en relaci ón a la tendencia 9en•ral . Mientras que los TP de 

los institutos d•crecieron d• acu•rdo a una función 109arítmica 

la publicación total lo hizo conform• a una potencial. Es decir, 

aunque en ambos casos •• desac•l•ra el ritmo d• la caída, •st• 

efecto •• mayor en los iantitutos1 situación comprensible ai se 

observa que la tendencia tiende a revertir•• a partir d• 1983. 

Dur ante el p•ríodo de 198~ a 1987 •xiste un cr•cimiento 

acelerado en los TP alcanzando •n 1987 el valor má• alto de todo 

•l per ( odo <fig. 44). 

8 , 3.2. EVO LUCJON OE L NUME~O OE PUBLICAC IONES OE LOS CENT~OS . 

En la figura 4~ se observa que la productividad d• los 

c•ntros creció d• 1978 a 1987 de manera acelerada, pasando de 78 

TP a 194. Esta evolución presenta diferencias en relación a la 

tendencia general. Las más notables son: el crecimiento continuo 

de 1981 a 1984 en contraposici ón a la t•ndancia negativa de la 
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productividad total y las oscilaciones hacia el final del periódo 

estudiado que contrastan con o l crecimiento acelerado de la 

tendencia general. 

De 1978 a 1981 se reproduce la tendencia en el 

comportamiento global de la productividad (fig . 46) . De 1981 a 

1984 existe un crecimiento continuo en la productividad de los 

centros pasando de 118 TP a 156 , que como se indicó 

anteriormente contrasta con la tendencia genera l (fig. 46) . De 

1985 a 1987 se observa un efecto parabólico e n la curva de 

crecimiento toda vez que la productividad cae en 1987 en relación 

a 1986 (al"lo en que se alcanza el valor más alto de TP con 252 

(fig . 46). Kste efecto es contrario a l crecimiento general. 

B . a . !l. E VOLUCTON DEL NUJICt:RO DE P lf'BLI1 .. ;A C..:l\.'),':LS 

F'AClll.TADES . 

La evolución de la productividad en las f acultades c reció de 

1978 a 1987 pasando de 229 TP a 544 (fig. 47) . Su comportamiento 

es muy parecido a la presentada en los cen t,ros en t,¡,,nto se 

r egitran en general las mismas tendencias, aunque a un ritmo 

distinto como lo indica la función l ineal a la cual se ajusta. 

De 1978 a 1980 se reproduce la tendencia general 

registrándose en 1980 el menor núme ro de publicaclonfla del 

período estudiado (193 TP) (fig. 48 ) . De 1981 a 1984 el número de 

publicaciones crccP. de fo rma continua pa::;ando de 303 'l'l' en 1981 a 

335 en 1984 (lo que contrasta con la tendencia general que 
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presentó una caída en este lapso) y la función exponencial indica 

que tiende a acelerarse (fig. 48) . Se presenta un crecimiento 

general de 1985 a 1987 pasando de 436 TP a 544 (fig. 48), sin 

embargo se advierte una variación negativa de este indicador en 

1966 . El crecimiento de este período difiere de la tendencia 

general en tanto que no ocurre de manera acelerada sino regular 

como lo indica la función lineal a la que se ajusta. 

8. 3. 4. EVOLUCION DEL NUMERO DE PUBLIC A C I ONES DE L.AS ESCUELAS 

CUN IDADES MULTIDISCIPLINARIAS>. 

El número de publicaciones de las Escuelas creció de manera 

general en el período de 1978 a 1987 pasando de 42 TP a 223 (fig. 

49). El crecimiento presentó cambios de tendencia frecuentes. La 

imágen global es de un crecimiento constante 

función lineal a la que se ajusta con mayor 

a juzgar 

proximidad. 

por la 

li:xisten 

marcados contrastes con la tendencia genera l y particularmente de 

1960 a 1-984. Lo más notable es el pico que se ohserva en 1982, 

~o en que se publican 155 trabajos y que es contrario con la~ 

variaciones nega·tivas que se presentaron tanto e n la tendencia 

general como en el resto de las dependencias referidas. 

De 19'78 a 1980 l as Escuelas presentaron una reducción en el 

número de traba jos publicados pai-sando de 42 en 19'18 a 21 .-n 1!180 

(fig.50); esLe compor:-tamiento es muy slmlL.1r ul <>bscrvado e n los 

institutos. Do 19t!t a 1984. la produc tividad v;Hió !"ensiblomente 

en los tres primeros aílos: después de registrarse una importante 
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variación positiva en est.e indicador, en 1982 con respecto a 

1981, se efectúo una baja casi en la misma magnitud lo que hace 

interesante observar con más detenimiento los posibles factores 

relacionados con ésto en un al'ío que se caracteriz6 por la 

reducción presupuestaria para la investigación en su conjunto 

(fig. 50). De 1985 a 987 la productividad de las Escuelas creció 

en términos generales pasando de 95 TP en 1985 a 223 en 1987 

(fig. 50). Sin embargo en este último ~o se observa una 

variación negativa con respecto a 1986 como ocurrió en el caso de 

los centros. 

e.'· CONTRIBl1CION DIF'li:RENCIAl. DE l.OS PROCIRAMA. : PE 

INVl!:STI OACION C IENTIF'ICA DE l.A U NAM. 

En la figura 51 se pre::>enta la contribuci<'>n di:f e.(..-w : •&.l r .Y. 

áreas del conocimien~o de la investi gación cieot• r icó reai~ zada 

en las dependencias asociadas a los programas de inve stigación en 

ciencias (centros e institutos) y .. auxil i ar.. (escuelas y 

facultades) . Se analiza la proporción del total de proyectos en 

marcha durante 1984. Se observa que los cent1·os e institutos 

tuvieron una contribució n muy importante en las ciencias exactas 

y naturales (72 %) y en las ciencias agropecuarias (57 %) y en 

las ciencias sociales y humanidades ( 62 % ) • r.os proyectos de las 

ciencias de la ingeniería y l as ciencias médicas se c oncentran en 

mayor proporció n en las escuelas y faculLades (53 y 65 % 

respectivamente) . 
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En la figura 52 se presenta la participación de los centros 

e institutos y las escuelas y facultades en la ejecución de los 

proyectos de investigación científica en las diferentes áreas 

considerando el tipo de investigación (definida en básica, 

aplicada y desarrollo experimental y servicios en ciencia y 

tecnología). En las ciencias exactas y naturales, los centros e 

institutos realizan la mayor proporción de investigación básica 

(50 %) , aplicada (18.4 %) y desarrollo experimetal (3 %) del 

total de proyectos en ésta área en relación a las escuelas y 

f acul tades. En esta área predomina la i nvestiga ción básica (69 . 9 

% de l total ) . En las ciencias agropecuarias predomina la 

investigación aplicada (66 . 7 %) y existen más proyectos en los 

centros e institutos (38 . 9 %) . En las ciencias médicas predomina 

l a investigación básica (60.3 %) y realizada en las escuelas y 

facul tades (35.4 %). También en estas dependencias existe mayor 

oroporción de investigación aplicada (27.7 %) en relación a los 

c entros e institutos (9.1 %). En las ciencias de la ingeniería 

predomina la i nvestigación aplicada (63.4 %) del total y la 

realizada en los centros e institutos (36.7 %). Existe una mayor 

proporci ón de p royectos de investigación básica y de desarrollo 

e xperimental en escuelas y facultades. 

En las ciencia sociale s y humanidades predomina la 

investigación básica y la realizada en centros e institutos. 

En la figura 53 se presenta la contribución de las 

dependencias de la UNAM por áreas del conocimiento y los $ac t ores 
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de aplicación de los proyectos en marcha durante 1984 . Se observa 

que l as ciencias exactas y naturales de los centros e institutos 

tienen una derrama de proyectos importante para el sector de 

evaluación y conocimiento de la naturaleza. 

Las ciencias agropecuarias de los centros e institutos 

tienen una proporción mayor de proyectos ajecutados e n el sector 

agropecuario (29 %) y en el sector de servicios (23.5 %) . Las 

ciencias médicas de las escuelas y facultades tlenen una derrama 

importante de proyectos al sector de servicios ( 42 %) y una 

proporción equilibrada en los sectores de evaluación y 

conocimiento de la naturaleza en relación a los centros e 

institutos. Las cienc ias de la ~ngeniería de lt1s escuelas y 

facultades tienen una ejecución importante para el ·;ector 

industrial ( 28 % ) en relación a ).os centros e instl tuí..ou ., -;.., . 6 

X). 

Las ciencias sociales y humanidades de l os centros e 

institutos tienen una derrama de proyectos para el sect.or 

servicios mayor (39.8 %) a la de las escuelas y facultades (28 

%), así como en el sector de evaluación y conocimiento de la 

naturaleza (19 %) en comparación con las escuelas y facultades ( 9 

%) . 

8. 5. C ARACTER!STICAS DE LA PRODVCTlVlDAD C IENTIFJCA EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL PROORA~fA DE INVESTIOACION CIENTIFIC A . 

En la figura 54 se presenta el número total de trabajos 
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public.ados de cada dependencia del prograaa de 

científica y tecnológica. El .dato incluye a los 

revistas, publicaciones en memorias de congresos, 

investigación 

artículos en 

capítulos en 

libros y libros, es decir, es un dato indiferenciado que excluye 

la ponderación del tipo especifico de productos . El 56.3 % de lo 

publicado corresponde a los trabajos de lQs institutos, el 8.6 % 

a los centros, el 23 . 8 % a las facultades y el 9.8 % a las 

unidades multidisci plinarias . En promedio los institutos 

publicaron 91 t rabajos, los centros, 28, las facultades 67 y las 

escuelas de reciente c r eación 74. Sin e mbargo no exist e unli 

participa ción homogénea de las dependencias ag~upadas conforme a 

esta clasificació n . 8 d e los 14 i nstitutos se hallan por debajo 

de este p romedio. Sólo 

institutos de Biología, 

se hallan por e n cima 

Ingenierí a, T!'isica , 

del miruno l e s 

Biomédicas , I nvestigación e n Materiales y Astronomf ~, :o declr , 

los que perciben las asignac iones presupuestarias u.as altas 

( entre e stas dependencias queda excluido el Inst.ituto de Ciencias 

del Mar y Limnologia) y que concentran en término5 generales un 

mayor número de i nvestigadores ent re los institutos. En esta 

imagen sobresalen las Fa c u ltades de Química y Medicina y la .ENEP 

Iztacala , que presentan una productividad simllar a la de l os 

institutos más prolí fic?s. En general l as f acultades y escuelas 

tienen una productividad mayor en relación a los centros q ue 

contrasta con su i mportancia p resupuestaria, aunque no resu l ta 

contrario al lugar que ocupan en cuant o fl la adscripci•5n de 
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personal acadéaico de carrera. 

Aón cuando visualmente se aprecia un paralelismo 

·iimensión de la productividad y la del personal de 

cada una de las dependencias, el análsis matemático 

entre la 

carrera de 

de estos 

indicadores sugiere que no existe una correlación entre éstos 

( r=0.33). Un dato adicional a esta relación indica que la tasa 

global de productividad de cada dependencia, valorada por la 

proporción de trabajos publicados por ndmero de investigadores, 

es de 1.5 , es decir que en 1987 se publicaron el equivalente a un 

trabajo y medio por cada investigador. En la cuadro 11 se muestra 

la relación del cálculo para cada dependencia. Se observa que con 

excepción de los Institutos de Geología (0.78) Geografía (0.42) y 

Matemáticas (0.91) que coincidentemente t ienen la proporción más 

ba ja de recursos entre los institutos, el resto de este tipo de 

dependencias tienen una tasa superior a 1. Todos los centros, la 

facultad de Medicina y la ENEP Iztacala se hallan también por 

arriba de este valor. El resto de las Escuelas y Facultades 

incluyendo la de Química tienen una tasa menor a l . Con excepción 

de la Facultad de Química el resto de estas dependencias son 

también las que presentan las asignaciones más bajas para 

investigación. Continuando con el análisis de la productiv idad, 

se presenta la relación de las características de ésta a partir 

de diferenciarla. En la figura 55 se presenta en orden 

decreciente el nómero de trabajos publicados e revistas 

internacionales por cada dependencia durante 1987. Se observa que 
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TASA DE PRODUCTIVIDAD <NUMERO DE PUBLICACIONES> EN LAS 
DEPENDENCIAS DEL PROaRAMA DE CIENCIA V TECNOLOaIA DE LA UNAM 

Publ ic Tasa 

J.C. MAR V L IHNDLOGIA. 5 5 58 1.05 
I. BIOLOGIA 6 7 14 6 2 .17 
I . INGENIERIA 74 107 1.44 
I . FISICA 104 294 2 . 3 
J. INV . BIOMEDICAS 6 4 
FACULT AD DE QUIMICA 164 

_ .... 1=2"'º---1 -~1 ..... :;"'"'---·-
150 º·"' 

l . INV. MATERIALES 48 117 2. 4 
I • ASTRDNOM I A 3 9 105 2. 7 
I. GEOF I SICA 33 69 2.09 
I. I !MAS 4 9 52 1.06 

_,_F-'-"-'-M'-=E~D'""I,_,C~I~N~A..:.-_________ __ ~1_2_4 ____ , 150 ___ _ _ 1 .• _2 __ 
I . GEOLOG I A 46 _ 3 !_, ---·- (1.78 

-"I_,_.-'-F-=I'-"S,_,I,_,D"'L""'O"-'G=-:.cI A'-'--=C=E=L=U=L"-A"-R'------- --=3.:..0___ __7~ú___ __ - ·--'2"-'"'-'3"---
C I CH O . l:S --f -°'- · .. ., 

-"'C-'-.-"I.._N""S,__T,'"'R""U""M_.E""N.-T._O.:.:.='---------- ---=1 ____ 1 __ ..il_ __ _ . 3']. __ __ _ ( 
~I~·~Q~U~I~M~l~C~A~·---·--------- _i.2 ____ --~-- _ .LL.._ .. 
_C=-. ~F-=I=J-'-A'-=.C'""I""O""N-'-""D""E.,_,L=-N'-'-"'-I"""T""'R=O.:.G.:.E""N""O'------ --=2.:.3 _____ _ _ l 9'----• --º""· 02 __ 

I . GEOGRAFIA 42 18 O. 4 2 
I . MATEMATI CAS 47 43 O . 91 
C. ATMOSFERA 27 4 0 1. 48 
C . ING. GENETICA Y BIOTECNOLOGIA - =1=6 _ _ _ --1._5___ l . 6 
C . ESTUDIOS NUCLEARES 2 2 __ 3 6 __ l. 6 
FACULTAD DE CIENCI AS 179 70 0.39 
C . PARA LA lNNOVACIDN TECNOLOGIC~ 2 - - =6 ___ -~1=2 ___ _ 
ENEP lZTACALA 79 151 ~--
F ACULTAD DE ARQUI TECTURA 73 4 ___Q_.SSL__ 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 120 ___ld____ U. 1: 

-"-F""Ac=C"'U""L,__,T_,_A""D'-'D:.E,:-cP0-S=I=C=O=L=O"-'G""I"-A'------- _6:.9_,_____ 57 O. 8 
ENEP ZARAGOZA 69 5 O. 07 
FACULTAD DE EST . SUP. CUAUTITLAN 93 6 7 0 . 72 
FACULTAD DE ~I-N~G,,_,E""N.-...-TE~R---=-f~A-._---- -'=2~0=2 ____ --=5=3 ____ ---=-º~· =2=6 __ 
FAC . MEDICINA VETERINAR IA Y ZOOT. 111 4 3 __Q_,_]§__ 

Ci.1o _fr ,~ 11 . co.Lcu l ci d• la. to90 d• prodyci \.vt.d..t':t 

dPpvrHleric\-as aole cctono.dos correspo ndt.onlct a J9 8 7 . 
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el 67. 4 " de la& publicaciones e.n revistas internacionales se 

reporta en los Institutos ( en un promedio de 4.8 " por unidad), 

el 10.1 % en los centros (1.4 "en promedio), el 20.9 % en las 

facultades (2.6 % en proaiedio) y el 1.46 % en las unidades 

multidisciplinarias (0.48 % en promedio). Esta primera imagen 

indica que existe una contribuci ón difer~ncial de los distintos 

tipos de dependencias de la UNAH. El 71 " de los institutos se 

hallan comprendidos en un rango que va de 87 a 21 trabajos 

publicados en revistas internacionales; el resto de las 

dependencias se hallan en rangos de 20 a O (con excepción de la 

Facultad de Química (51), la de Medicina (48) y el centro de 

estudios nucleares (26) (ahora instituto). Los institutos que 

presentan una menor cantidad de publicaciones en revistas 

internacionales son los de Investigación en Matemáticas Aplicadas 

y Cistema s (13) de Ciencias del Mar y Limnologí. a ( 10). de 

Geología (6) y de Geografía (O). El instituto que más 

productividad de este tipo tie.ne es el de Física (( 87) -

El examen complementario de las características de la 

productividad (fig. nominadas con letras (a- j) indica que la 

Fac ultad de Quí mica y el Instituto de Química tienen una 

participación similar en las publicaciones in·ternaci onales, 

aunque la Facultad muestra una producción más diversificada y 

amplia, lo que sugiere que existe un perfil de alta competencia 

académica en ambas dependencias, quizá el caso de la Facultad sea 

el que ofrezca mayor interés en cuanto se liga más a la actividad 

160 



SIMBOLOGIA 

• A 
REVISTAS INTERNAOONALES 

D B REVISTAS LATINOAMERICANAS 

~ e 
REVISTAS NACIONALES 

~ o PUeL ICACIONES INSTITUCIONALES 

§ E 
MEMORIAS EN CONGRESO 

illilJ F 
L18ROS 

1 ~ G CAPITULO EN LIBRO 

tt<] H 
INFORMES TECNICOS 

1 • DESARROLLO TECNOLOGICO 



H 

G 

F 

~ a E 

· o 

"" 
~ 

ü e z 

~ B 
~ 
~ A 

¡E 
~ B 

~A 
1 ~ . 
o 20 40 60 60 IOO 

NlMERO 

Figura A. N11911ro d• trabajos reportedos •n 1987 por •l 
Instituto d• Quí•ica y la Facultad de Química d• la UNAl1, 
clasificados confor,.. al tipo d• puo l ícaci ó n. S. obs.rva una 
producción •~• d1v.rsificada •n l a f acultad que •n el 
Instituto. La productividad del ln•tituto •• concentra 
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publicación 1~1 d• la facultad por ~2 del Instituto! . 
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Bi0111édicas d• la UNAP1, clasificados canfor.. al tipo d• 
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mayor pr•sancia atn las r.vistas nacional•• C102l. 
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Figura E. Núlllllt'"o de trabajo• reportado• en 1987 por la• áreas 
de Física, Biología y Matemáticas de la Facultad de Ciencia• de 
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Figura F. Nómero d• trabajos reportado• en 1987 por el Centro de 
Estudios Nuclear•• <a partir de••• a~o Instituto>, el Centro de 
Instrumentos y el Instituto d• Investigación en Materiales, 
clasificados confor .. al tipo d• publicación. El Instituto d• 
Investigación en Materiales tiene una productividad más diversificada 
y mayor en cada tipo d• publicaci ó n . El Centro d• Estudios Nuclear•• 
destina la mayor parte d• sus productos a revi•tas int•rnacionales 
<6~ X>, no obstant• repr•••nta el :53 7. d• la parte correspondiente 
del Instituto de Investigaci ón en Materiales. En contrast• el Centro 
de In•trumentos conc•ntra más producto• en infor.,.• técnicos (42 X> y 
~•morí•• de congre•o• <40 Xl¡ el 1~ X d• •u• productos son 
de•arrollo• tmc:nológicos, una propor·ción mayor a la de la• otra• 
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Figura 6. Número di!! trabajo• ,-f!?Port.ados 111n 1987 por loa Inatitutot1 d• 
Astronomía, GNOfísica • Inv~ati;~ción an MAtentáticaa Aplicada• y .,.. 
Sistemas. Los tres insti~~toa prelílllnt an una productividad 
diver•ificada, aunqu• s• ob••rvan •lQunaa difmr•nciaa. El Inatituto 
d• Astronomía d•~tin& ~u• producto• princi pal1111tnt• a ....arias .,.. 
conQr ••o• C38 X >, r•vist~• ~nternactonal•e <:zti X> y r•vistaw 
nac ionales r22 Xis el Inst!~utn de 0.ofiaica lo hac•.,, llHHIDriaa C:zti 
~:l , ri!!vista .. in~ '!irnacional ~'"' C' d X' • infor!ll9a técnicot1 C2~ X>t •l 
1IMAS , 1m io~orme~ técnicoy ·~ X>, d .. arrolloa t•cnológicoa <21 X> y 
~emori ~s 2 n ~Ol">~rl!!!llo• <20 ~ ' • § proporción d .. tinada a r•viataa 
i ntern•cion~l=~ Rti menur a l o• .tro• cawow <1 2 %). 
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Fi gura H. Número de trabajo• reportado• en 1987 por •1 Centro d• 
Investigación sobre Fijación del Nitrógeno, el Centro d• ingenimría 
Benética y Biot•cnologia y •l Instituto d• Fiaiología C•lular. La• 
tres dependencias concentran aua producto• principalment• en r•vi•ta• 
internacional•• <62 Y., 39 X y 66 X re•p•ctivamente>. El valor 
absoluto •• mayor en el Instituto de Fi•iologia C•lular en 3.~ vece• 
al primer centro y •n 2.~ vec•• al •egundo. 
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Figura I. Nóm•ro de trabajos r1tportados •n 1987 por la Facultad d• 
Psicología y la• Escu•la• Nacion•l•• d• Estudios Pr of••ional•• d• 
Iztacala y Zaragoza. La ENEP Iztacal a y la Facultad pr•••ntan una 
productividad más diversificada, aunqu• la prim•r• destina sus 
trabajos principalment• a m•mori•• d• cangr••o• <89 Y.> y la ••ounda a 
r•viataa nacionales (6S X> . La ENEP Zar•oo2a con una productividad 
11enor d••tina sus trabajos e~• • •Mcluaivaftl9nt• a r•viatas 
int..-nacional•• <BO X>. 
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Figura J. NW!Mlro d• trabajo• r1tportadoa en 1987 por la Facultad de 
Veterinaria y Zoot•cnia y el Inatituto de Ciencia• del Mar y 
Li•nologia. Es más diveraificada la producción del Inatituto y 
concentra aus trabajo• principalm•nt• •n infor••• técnicos <31 X> y 
en reviata• nacional•• <29 X>, y la Facultad IM1 revistas nacional•• 
183 X>. 



docente debido a que su investigación se desarrolla en el área de 

r>osgrado. El caso de la relación de la Facultad de Medicina y el 

Instituto de Investigaciones Biomédicas es similar al indicado 

arriba en cuanto existe una presencia productiva equiparable 

e ntre estas dos dependencias en una área comón de conocimiento. 

El Instituto de Fisiología Celular presenta características 

afines a las dos dependencias recién referidas. La productividad 

del Instituto de Ingeniería es más amplia y diversificada que la 

de la Facultad de Ingeniería. Con~orme a los datos obtenidos se 

percibe que entre las áreas más sólidas se hallan la Física, la 

Biología y las Matem.éticas y fundamentalmente por el desempei'io de 

los institutos. Dos dependencias sobresalientes en los diferentes 

indicadores aquí selialados son el instituto de Investigaci ón en 

Materiales y el Instituto de Astronomía (ambos ligados a las 

.~1.encias Ff sicas) . 

8. 6. PARTICIPACION RELATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNAM 

EN LOS P.ROORAMAS PRIORITARIOS DE INVESTIOACION DEL 

OODIERNO F EDERAL. 

Este estudio pretende observar la participación relativa de 

los proyectos de investigación desarrollados en la UNAM en 

relación al total del país en e l marco del PRONDETYC. 

En la figura 56 se observa que las dependencias de la UNAM 

que tienen una mayor participación en los apoyos brindados por el 

CONACyT en el marco del PRONDETYC son: el Instituto de Biología 
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(14 % del total de proyectos de la UNAM con el 12 ' de loa 

recursos para esta dependencia); el Instituto de Fisiología 

Celular (con el 12 % de loa proyectos y el 5.2 % de los 

recursos); el Instituto de Fisica (11 . 2 % de los proyectos y 5.3 

% de los recursos); el Instituto de Investigaciones Bio!Dédicas 

(10.7 % de los proyectos y 3.3 % de los recursos) y el Instituto 

de Ciencias del Mar y Limnolog{a (con 6.7 % de los proyectos y la 

mayor cantidad de recursos 37.6 %, efecto de la adquisición de un 

buque). Entre estas 5 dependencias concentraron el 52 % de los 

proyectos y el 62 % de loa recursos del programa de investigación 

científica para atender problemas nacionales . 

En el programa de investigación de excelenoi~ en otros temas 

destacan seis dependencias: el Instituto de Fisioloiii <' c.-ilular 

que tuvo el 25 % de l os proyectos y el 27 % de le-!: rac:;.,u:·so.'. ,•, lG 

UNAM; el Instituto de Física con 23 % de los proyectt.>t.> ·· 3r, ~ de 

los recursos; el centro de estudios nucleares con 11 .1 % de l os 

proyectos y 3. 9 % de los rec11rsos; Instituto de Química c on 6. 3 % 

de los proyectos y 14.9 % de los recursos ; y e l Insti tuto de 

Astrono~a con 6.3 % de los proyectos y 10.6 % de l os recursos 

(figura 57). En el programa de investigación sobre la natu1·aleza 

y sociedad nacionales destacan dos dependencias: el Institut.o de 

Biolog{ a con 36. 7 % de los proyectos y el 18. 3 % de los recursos 

y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnolo~)a con 20.4 % d? los 

proyectos y 63 % de los recursos (f igura 58). En el Programa 

Nacional de Reconstrucción tuvieron una mayor. presenci a l os 
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t .. as .,, •l marco del Prond•tyc durant• 1987. En colu.,.,as obscuras 
distribución porcentual de lo• proyecta• de cada dtrpend11ncia de la 
UNAt1 que recib1.ron apoyo. · 
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Institutos de Ingeniería y Geofísica (con 36 y 27 X de los 

proyectos y 42.6 y 55.3 X de los recursos respectiva.mente) 

(figura 59). 

En el programa de Nutrición y Salud destaca la presencia de 

los Institutos de Investigaciones BiOllédicas (38 X de los 

proyectos y 41 .3 X de los recursos) y Fisiología Celular ( 17 X de 

los proyectos y 21 .7 X de los resursos), la Facultad de Medicina 

(17 X de los proyectos y 13.9 X de los recursos), el Centro de 

Ingeniería Genética y Biotecnología (10 l de los proyectos y 10.9 

X de los recursos, y la ENEP Zaragoza con 7 X d e los proyectos y 

10.5 X de los recursos (figura 60). 

En el programa de investigación en uso de los recursos 

naturales no renovables sobresale la contribución del 

de Física con el 50 X de los proyectos y el 78. 4 

recursos (figura 61). En el programa de investigación 

Instituto 

X de los 

sobre el 

uso de recursos naturales renovables destaca la participación del 

Instituto de Biología con 41 l de los proyectos y 26.7 X de los 

recursos; la Facultad de Ciencias con 17 X de los proyectos y 

25. 5 X de los recursos; el Instituto de Fisiología Celular con 6 

X de los proyectos y 18.6 X de los recursos; y el centro de 

Investigación en Fijación del Nitrógeno con 6 X de los proyectos 

y 14 . 9 X de los recursos (figura 62). 

Hn la figura 63 se registran las dependencias que tuvieron 

mayor presencia en los apoyos del CONACyT para investigación en 

tecnología en áreas consideradas prioritarias. El Instituto de 
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Ingeniería participó con 22 ~de los proyectos y el 47 . 7 ~ de 

los recursos y la Facultad de Química con el 33 ~ de los 

proyectos y el 23 S de los recursos. 

En el programa de agroiodustria participaron 7 depende ncias 

entre las que sobresalen la Facultad de Química con el 44 ~ de 

los proyectos y 28.1 X de los recursos; el centro de In~eniería 

Genética y Biotecnología con el 15 S de los proyectos y 18.9 ~ de 

los recursos; y la Facultad de Arquitectura con el 4 X de los 

proyectos y 20.4 X de los recursos (figura 64) . 

En el prograiaa de investigación par a 

Electrónica participaron tres dependencias: la 

Qui mica con 43 ~ de los proyectos y 61. 1 X de los 

la Industri~ 

Fac.:ul"tad de 

r~cursol:I: el 

Instituto de Investigación en Materiales con 43 X de l o s 

proyectos y 7 . 7 ~ de los recursos; y el Instituto de A:"·!. -:onom.l ,i 

con 14 X de los proyectos y 25.2 X de los recursos ( f igura 65) . 

Kn la investigación para la Industria Quimi c a - f a:nnaceút i ca 

participaron 5 dependencias: el Centro de Ingenierí~ Gen~tica y 

Biotecnología con 30 ~ de los proyectos y 52.8 ~de los recursos ; 

el Instituto de Investigaciones Biomédicas c o n 30 X de l o s 

proyectos y 21.1 X de los recursos; la Facultad de Quí mica con 20 

~ de los proyectos y 12.9 X de los recurs os; la Facultad de 

Medicina con 10 ~ de los p royectos y 4 . 2 S de los recursos; y la 

FES Cuautitlán con 10 X de los proyecto s y 9 .1 % de los recurs o s 

(figura 66) . 

En l a Investigación para la Industria Pet.roqui mica 
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participaron 4 dependencias: la Facultad de Química con 43 % de 

los proyectos y 50.54 % de los recursos; el Instituto de 

Investigación en Materiales con 29 % de los proyectos y 30.7 % de 

los recursos; la Facultad de Medicina con 14 % de los proyectos y 

12.23 % de los recursos; y el Instituto de Física con 14 % de los 

proyectos y 6.5 % de los recursos (figura 67). 

En la i-nvestigación para la industria Hetalmecáoica 

participaron la Facultad de Qui •ica con 67 % de los proyectos y 

90.3 % de los recursos y el Instituto de Ingeniería con 33 % de 

los proyectos y 9.7 % de los recursos (figura 68). 

En la investigación para la Industria de la Construcción 

participaron el Instituto de lngenierí a con 92 % de los proyectos 

y 93. 9 % de los recursos y el lnsti tuto de i'í sica con 8 % de los 

proyectos y 8.1 % de los recursos (figura 69). 

8 . 7. DJSCUSXON . 

La UNAM ofrece su perfil más sólido en las áreas de las 

ciencias exactas y naturales y de entre éstas destacan Ja 

Química, desarrollada de manera similar en la Facultad y en el 

Instituto de Química; la Fí sica, la Biología y la Geofísica. El 

área de la física es la más diversificada presentando un 

desarrollo paralelo a las áreas •encionadas en la investigación 

en •ateriales, la astronoaía y lllás recientemente en las ciencias 

nucleares. El área de la Biología presenta niveles de competencia 

académica importantes en la lngenieri a Genética y Biotecnologi a y 
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Figura 67. En columna• clara• distribuci ó n porcentual de loa recuraoa 
económicos que el Conacyt destinó a la UNAM, en cada una de suw 
dependencias, en el programa de desarrollo tecnológico de la 
industria petroquímica an el marco del Prondetyc durante 1987. En 
columnas obscuras distribuci ó n porcentual de los proyectos de cada 
dependencia de la UNAH que recibieron apoyo. 
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Figura 68. En columna• claraw 
distribución porcentual da los recurwos 
económicos que el Conacyt dawtinó a la 
UNAM, en cada una de sus dapendanciaw, 
en el programa de desarrollo tecnológico 
en la industria metal-mecánica an el 
marco del Prondetyc durante 1987. En 
columnas obscuras distribución 
porcentual de los proyectos de cada 
dependancia de la UNAM que recibieron 
apoyo. 
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en al programa de d••arrollo tacnológico 
•n la induatria de la con•trucción en el 
marco del Prondetyc durante 1987. En 
columnas obscuras distribución 
porcentual de low proyectos de cada 
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la investigación en Fijación de Nitrógeno . Kn el área de la salud 

destacan las contribuciones del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas y la Facultad de Medicina y asociada a esta área de 

investigación del de Fisiología Celular. La ingeniería es una 

área que se impulsa con s;is recursos y mas productividad en el 

Instituto de Ingeniería en relación a la Facultad de Ingeniería . 

El área menos favorecida es la agropecuaria. No obstante los 

beneficios que se generan en los institutos de Biología y los 

centros asociados a esta área y en el de Ciencias del Mar y 

Li.Jllnologia, las escuelas y facultades vinculadas directamente con 

estas áreas se hallan en niveles bajos de productividad en 

relación al total. Se pudiese considerar a ésta c0!90 una área 

débil dentro de la CJNAH . 

A la luz de esta ca.racteri~ación se puede decir que salvo en 

las ciencias químicas y médicas existe una fractura en el impulso 

de la ciencia ligada a la actividad docente . 
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IX. OISCUSK>N. 

En ••t• capitulo •• pretenden articular lo• re•ultado• 

bbtenido• en eate estudio para avanzar en 1• cC111pren•i ón da lea 

condicianea en que la UNAf1 realiza •u inve•tigación científica. 

En este apartado •• ha ••guida un prace•o de aínt••i• toda 

vez que las resultado• obtenido••• asocian entre af, aunque can 

distinto grado da afectación, formando un complejo entramado de 

relacion•• · Para ordenar loa producto• de 

aapectoa mA• global•• 

••t• aK&l'Mln •• 
integrado • laa y 

caracteríaticaa da la ciencia y l a tecnologí ~ 

••pecto• -'• .. pacíficos de la dinámi ca 

universitaria en la dltime década . 

911nerolP.• d6J 

an etl pai u, 

ciencia 

f'lé>Cico aparece en el ••canari o intllf"n&cic-n•l t.o ... <1 ~~ p1u • 

dependi 11nte del deearrall a de 1 • •coria•í • ~, l .H w vr:uem 

productivas de otra• nacianea qua presentan alto5 nivel•• d• 

industrialización. En ••toa peí••• •• rttgi atran c alllbi oa p~e1unda• 

en •ua ••quemas de producci ón en gran m•dida por efecto de Auc 

adelanta• alcanzado• en el área de la tecnologí a . EMt • desarrol lo 

tecnológica e a cada vez tnt•n•ivo conoci mlttntow 

científ lco• , l o que ha Justificado que •e deatin~n impor-tant•• 

recursos económico• para ••t•• ár•••· E•tae cambi a• hAn a cantóado 

la competencia daaigual que e>1i•te en lee •afer•~ dol CQmtlf"r · o 

internacional. Un factor adicional involucr•do en 14 diná~ica d~ 

círculo• virtuoaoa en loa proceaoa de dosarrollo económico d• la• 
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naclan .. altAIMlnt• induatriallzadaa y de circulo• vicloll08 en loa 

d• l•• nacian .. d•pendlent•• t1an lo• refer•nt•• a la• fuente• d•l 

f1nanc1-1ento que ..... tran que, 11ientr a• qu• en lo• paí••• 

indu•trializado• ••t• inveraión eatá ligada a loa 89Ctor .. d• la 

ecanOllÚa -rcantil, en P'WMlco e ata lnvraión la realiza 

fundamental1111nte el gobierno, •• decir, •• halla ••ociado a 

regí•en .. d• demanda d• conocimiento• di•tintoa que imprimen una 

diná•ica de d .. arrollo también di•tinta •n ••ta• ár•a• . 

E• co111Pr•n•ibl• que ant• la eMiatencia de d•mand• d• 

con canoc:i11iento• •• ejerza una fuerza capaz de activar 

energía el aiat .. a d• ciencia y tac:nología nacional. El pr oceao 

nueatro p&ia por 

marca la ~o•ibilidad d• qu• alguna• •mpre••• buaquen eatrat•gi•• 

para • •r má• compatit iva•t éato a au v•z pultd• aignif icar un 

~ayor impulao al fD11Mtnto d• la i nveatigación ci•ntífica y 

t 1tenol ógi ca nacional. La inaerción d• México en la dinámica del 

comercio i ntllr'nacional l o enf renta, •ntonc•• , ant• a111enazaa -por 

la d•aigualdad de condicione• de intercambio-, pero al miamo 

ti•mpo ante una oportunidad de activar au •i•t•m• de c ienci a y 

~~enología ant e una mayor demanda de conocimi•ntoa. El diacurao 

wubllf"nam•ntal aobr• ciencia y t11enologí a plant•• c olllCI meta lograr 

cambio• en l a ••tructur a d•l proc••o de producción en el paía, 

ampliando •1 peao de la tecnología en é ate conforme • la• 

tlfndenci•• de deaarrollo de eataa áraaa marcada• por lo• paí•e• 

altamente induatrializadoa. 
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Una d• l•• c.,.acteriatlcaa de 1• palitlca d• ciencia y 

la• 

E ata 

tec:nalavía del Bablerna de fWMica ea que en ella •e acent~an 

caractllr'íwtlcaw y nec:ewidade• del aparata productiva. 

•UQi•re una preocupación central par el fa11Mtnta de 

inveati;acidn tec:naló;ica y sus •f•ctaa en el d• .. rralla d• 

1• 

la 

planta induwtrial nacional y la• r•pllr'cuaian•• •canómicaw qu• 

•llo conll•va. Calllbiar •l p••o d• loa componente• d• lo• prac••o• 

productiva• a tra~• del d••arrallo t11Cnaló9ica fue un prapówita 

eMpr••ada en una d• la• lín•a• funda ... ntalea d•l Plan Nacional de 

D•warrallo pre .. ntado en 1983 r•ferent• al ca•bia eatructural. 

El diwcuraa QUbllr'na .. ntal ubicó a la ciencia y a la 

tecnalo;ia co•o una prioridad nacional en la cantprenaión d•l 

importante pap•l qu• .. tas actividad•• habrí an de t•ner en la• 

c a•bias propueatos. 8• r•aaltó el valor 11Canómico de la ciencia 

en la medida de su aprovechamiento en loa saetar•• da la 

producción de bien•• y servicios. 

En ast• cantaMta •• ofr11eió fartal•cer al SNCT •n la 

intali;ancia d• pra1110ver la ;•naración d• canaciMientoa ~tilas al 

paia atenuando la relación de dependencia con l•• nacian .. 

d•••rralladaa. 

La ••tructura d• inv•atigación d•l paía d• la qu• •• partí a 

ae caract•rizó por al det•rminant• pap•l d•l Eatado •n la 

•J•cución d• ••ta• tar•a• y par la distribución d• funcion•• par 

aectcr•• en cuanto a la• áreas del conocimi•nta qu• •• ati•nd•n y 

•l tipo d• invaatigación qu• •• r•aliza. Esta diatribución ae da 
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.,, un Hqu-a lnfaraal .,, tanta na ae r11eonoce que aea efecto de 

una palittca delib.,.ada que la r119ule. En tocia casa cr .. aaa que 

el Upa de inveatigación Cbáaica, aplicada, 

tec:nalógica> ae halla aaociada con la •iaión que aocial..nte .. 

canfi.,.e • laa 11ntidad•• de inveatigación y •n car-re91Pand11ncia 

can el conjunta d• aua funcianea báaicaa. La diatribución d• 

áreaa d•l conacimienta puede aer- • xpreaión entre atraa ca.ea del 

proceaa de inatitucianalización que laa diatintaa ár .. • d•l 

canaci•ienta han aeguida en la• difer11ntea aectar .. del aiat .. a, 

aai ca.a a la 911P•cialización de l•• unidad" de inv .. tigación 11n 

En cada una de l a• entidad" de inv•atigación del pai• 

exiaten ••pec:iflcaa d• acutlr'da a la• 

caract.,.i aticaa d• au razón aocial . Acln cuando · ta políti ca 

nacional d• ciencia y tec:na10Qia .. enuncia ca.a at el 8NCT f~-

una .. tructura centralizada, .. ta palittca .. producto de l a• 
_, 

••trat119iaa di fllr'enciadaa en la• i natitucian.. de ciencia del 

paia la qu• hac• nec...,...ia ••tablee.,. 11,.._imntoa qu. no ...., 

•xcluai v..wtnte d• caráct.,. obligatoria, aina tallbitJn induci da y 

cancllt"'tada , tal COl9D .., au ___,to la aeftalaba el PranWt.yc. 

El aiat ... untvwraitario fund...ntal...,t• la 

inv .. ugac i ón eobr• la naturaleza y aocilldad nacional- en el 

contexto de la c iem: i a báai ca. La• ""tidadea del aectar .. t atal y 

para .. tatal dan una .. yar arimntactón a au tnvHtigac i ón actuando 

ca.o centro• cauttvoa d• laa 911pr•-• pdblic•• que •• han 
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definida ca.a .. trat4!19ica• para el d .. arrollo nacional. 

La UlllNt amplifica .. ta' tendencia y ;.,,era una derr ... de 

conaci•i11nta. .uy i11portante para el 11eCtar de canaci•i.,,ta y 

11Yaluacidn de la naturaleza. El de•arrallo de .. ta• tar••• 

atienden la inveatioacidn aabre la• c.-racteriatica• fi•icaa, 

bidticaa y •acial .. ~•l paia, que canfor.. al dia9nd•tica 

gubttrn.-.ntal .. insuficiente y •• halla incluid• dentro d• 

lo• praor••a• prioritario• del PRONDETyC. 

El Eatado, a travéa d• apoyo• COlllO lo• que otorga el CONACyT, 

proteo• • alguno• proyec:toa que coinciden con lo• pr opóaito• 

enunciado• en •l Prondetyc. Una fracción 1mpc:rtant• de Getot1 

proyecto•, principal1M1nt• lo• de inv•11ti;~ci<in 11cibn• l A r •alidad 

natural y •acial d•l paía, •• reali zan d•ntro d&1 lA UNAtí . 

Eato• factor•• hacen apareé.,.. a la UNAH co1110 1•n• :l ni;iti 'l:uci ón 

clav• en la con110lidación del SNCT, quiz4 cCNRo pi lar d• un 

aparato científico que auatente una tecnolOQia acurda a la• 

cararacttlf"íaticaa del deaarrollo de éata en lo• paía•g al tamante 

induatrializadoa. 

Con baae en ••toa •l•ftltlntoa •urgen int•rro~ante• •obre l a 

importancia que el Eatado concede a la inveatigación deaarrollada 

•n la UNAH <qu• no •• ri;• por loa mismo• crit•rios d• prioridad 

y qu• tampoco queda neceaariament• bajo el influjo d•l valor 

económico que pot•ncialmente pued• tener •l ccmccimianta 

;•n•r•do> . ¿se pi•n•• d••arrollar a la planta i ndustr i a l del pal• 

y lo• servicio• a partir de la compra de conocimi•nto cientifico 
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y tecnoldtico • .. p,.et11nd• ,...,ald.,. •l dnar,.ollo a t,.awe de 

frtalllC.,. la c••cidad lntltf"na del pala en .. t.,.la d• ctencla y 

tecnolotia'P letoe pW'ltae •tP"..aa en la plan•actdn, que por atro 

lada no aon eMcluyent••• eutl.,.lln at11nclon.. dlettnta• para •l 

apoyo d• la lnvHUQaci61'1 d• inautucian•• CatlO la UNAl1. 

11 Plan Naclanal d• C&enc:la ,.econac• p,.larld•d-. Lea 

de 

No 

Unlver'•idad•• na .. '"'ª'"" nec••a,.la..nt.• en eu polfttca 

d••a,.,.olla cl1tnttfico POI" la• •l•MO• c,.it.•,.io• d• p,.ior-idad. 

obetant•• •• COlllP,.•n•ible qua la filiacidn da la UNAl'I a loa 

p,.09,.ama• aubarna•ental•• de ciencia y tacnolQ'Jf• ocur,.• de 

maneP"a hipar-tanta en alguna• ''"•a• cOllO efecto de 

ni vel•• de CQlllP•t•ncia que la UNAl1 tiene en 4•t••· El 

que ••ta inatttucidn pa,.ticipe can la mitad da lo• 

conaidW"adoa d• "eiccelenc:la en at,.oa tema•" auai•,.• que 

loa alt.oa 

hecha de 

p,.avecto• 

1• u~ 

preaenta otra• frente• de d•••,.,.allo clenttfica que, aln entrar 

•n la• praara•a• eapectficoa, aon i11Portantea, pu•• atlendmn una 

p,.ior-tdad nacional que no ha •ido antpllament• tratada en loa 

proa,.amaa of i cial••• realizar una ciencia adlida. 

E• importante ••~•1•,. que la inveatiaacldn univ.,.eltaria 

preaenta un valor d• •4rlto ,.•lattvo, 

pilar d•l eafu.,.zo nacianal por 

y que •• pr•••nta COMO 

impulaar el deaarrallo 

tecnológica confor11e a 1•• caracteriatica• d• loa avance• 

mundial•• alcanzada• en ••t.• campo, al •• pi•n•a en un modelo d• 

daaa,.rollo que proteJ& la aaberanla nacional v bu•que ,.•lacion•• 

con el eMte,.iar en un •arco d• inte,.depend.ncia. Pero, par otro 
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lado, t..mi4n 11Mi•t• un valar d• llllfrito prapio qutt no rllqUittr• 

qu• •1 d••arrollo cittntífico •• Ju•tifiqu• par lata b.n•ficio• 

•candeicaa qu• pu•dan brindar, •ino par mu valar cultural 

intrín•ica y •u r•lación can otra• diaien•ian•• del deaarrollo 

n acional. 

La r•flH'"encia a la arittntacidn qu• •• l• i11pri11H1 a la 

ciencia 1m ••toa eo111ttnto• .,, el mundo, y la paaicidn de nu .. tra 

peí • d11ntra d• ••ta t.nd•ncia, plH'"mit• obalH'"var la din~•ica d• la 

lnv eatigacidn científica y tecnológica de la UNAl1 ain olvidar •l 

1nam•nto hiatdrico que ae vive .,, •l 111Undo, ea decir, at•ndi•ndo 

la n•c••idad d• identificar la• ele111entoa qu• d••criban au actual 

aituacidn. 

Par •l •Mtraordinaria 

univeraitario nacional, y en eapecial 

qu• 

la 

ti•n• el •i•t••a 

UNAH, dentro de la 

i nfrae•tructura y producción de conocimientos del SNCT, 

clara la conv•ni•ncia de aaumirla• coma pi•z• clave 

queda 

en la 

••trategia de fortal•c•r la inveatigación nacional, por la a yuda , 

incluso, qu• pu•da ofrmc•r para impul•ar a otro• amctoraa del 

Bi•t•~a. La di•tribución de tar••• entra l•• entidad•• del SNCT 

•• un dato qua refuerza la idea d• que •• buaqu• fortalecerlo da 

manera integral y no ac•ntuar la raapon•abilidad a •u• inatancia• 

má• conaolidad•• o, paar adn, promoviendo qua •• auplan taraaa. 

E•• ri~•go s a corra an ••to• momento• debido a la débil promoción 

d•l deaarrolla c ientífico por lo• ••ctor•• restante• del 

deaarrollo nacional, principlamanta loa que m<i• requieran de ella 
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d• acuer-da al llOdela far .. l.ent• preaentada en •l Plan Nacional v 

qu• aan a au vez lo• aec:tor•• d• la praducclón. 

Sin IHlbargo, la opción d• apoyar ••tratégica-.nt• • la 

inv-tlgación d• la UNAl1, no - l• ónice vía para proporcionar 

una ba.. al deaarrollo tecnológico nacional, •• pueden 

tncr...,,tar la• importacion•• buac:ando l•• 
t•c:nolo;i •• d• punta, la que repr•••nta una r••pueata 11n •l corto 

plazo, aunque con un costo adicional a la •ravación de r•cur•a• 

particularm•nte •l lncr•m•nto d• la dep•ndancia. En un plan d• 

••tas caracteriat.ic•• l a inveat.igaci ón univerait arta 

qu•dar r•legada a un ae9undo p lano. 

pod1~f a 

El concepto qu• pued• enc•rrar ••t• praocuoactdn ws d• 

"investigación marginal" en el ••ntido de d•aarral ,arr.at al mArc¡•n 

de las •11pect.ativa• o de l•• pr.ioridad•• defi o t dn& ·! t ·( ..:in 

nacional en ••t.• área. Lo• lineamiantos .. 
institucional de la UNAl'I en c i•ncia v t•c:nologia cant it.1nw,n cuAtro 

e11pectativaa 1 1l qu• ati •nda pr•ferentem•nt• • l o~ prab l ama• 

nacianal••I 2> qu• ••t.imul• c:aher•nt• v aiatamáti c am1tnt• a la• 

otras funcian••.d• la inatitucións 3 > qu• se ampli• uu c obwrturaa 

V 4l que ae optimice loa recurso• di•ponible• para su fomento . S.. 

obaerva que se rige par una preocupación distinta • l• • •boxada 

en la politlca ;ubernamental. Escapa de au discurso la nociór1 de 

prioridad. En este ••ntido no•• una pol ít ica coyuntural, si n~ 

que, al ser de la Univeraidad, sa ha c onatruido •n la historia y 

l•• particularidad•• de esta institución . No s e compram•t• con 
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al91.tna MM:ldn de la ,.ealldad 90Clal o awpl,.ac:lon en •1 nqu•a d9 

de•ar,.al 101 llOdW'nldad, proe,.eaa, lgualdad aoclal, 

nac lonall•MO, etc. Aunque no •• eMllMI d• .. ,.cha,. confar-111e a eata• 

awplraclane•.-

La lnvaatlgacldn Ynlv.r-alta,.la ae regi.tla par- c,.lt.r-loa que 

conducen al flar-ec:l•htnta de la clencla en •l 111.,.co de la 

llbe,.tad de lnveatl9acldn. No .. raro, entone•• que loa 

p,.lnclpla• de planeacidn unlvW'•ltarla ha de p,.ocu'"ª'" 

fundamantalmemte que .. l111p1.tlae una evolucldn acad4mlca ~· 

,.•pida y ~• adllda. En ••ta pW'apactlva ae pr ... nta la política 

da difa,.anciacidn acad•111lca. 

A Ju1;ar pOI"' loa raai.tltadoa del aatudla ae 

planaacidn afectuada par la Cac,.dinacidn de 

Ciantífica •• producto da la integración de loa 

aprecia que la 

la Inv .. tigacidn 

plan•• da loa 

CcnaeJo• Int•rnos d• Inv••tigacidn de las d•p•ndancia• adscrita• 

al CT IC. Eata ••trategia qu• buaca da,. coher•ncia a la política 

d• ciencia d• la UNAM na incluye formal~ente a la inv••tigacidn 

d• la• Escu•la• y Facultad••· En ••t• aentido no toda la 

lnveati;acidn d• la UNAH ae halla suJ•ta a una política 

lnaUtucional conuln . Eata aituacldn •• producto de la forma •n 

qua •• inataurd hiatdricamant• la lnv••tigacidn ci•ntífica an la 

UNAM. 

La aatructura da la UNAl'I ha racibldo la influencia d• 

antiguas Uni varaidad•• aurap•a•t principalmenta d• la 

Salmantina• y la Franc•aa. Na obatanta, .. ta ••tructura •• 
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producto da la inta;ración paulatina d• aac:ual•• • inetitutot1 

ancaetral .. qua confluyaron haeta 1929 para d•r lu;ar •l 

aaqu ... da Universidad qua hoy conoc1t111oa. PaulatintUMmt• •l 

lltK:ani..a da incorpOl"ar dependencia• da tnvaett;acldn a la UNAl'I 

cadid anta •1 procaao da aur;i•ianto da nuavoa cantro• • 

instituto• a partir dal d•aarrollo acad•mtco lo;rado an al9una• 

'r••• d•l conocimiento dttntro da l•• dapandancia• da la UNAM v• 

aMlatantaa. Esta .. cani•llC qu• .. ra;iatrd da•d• fin•• d• la 

d•cada d• las 30• y qu• aa r 99ulari1d an la dácada da loa 60• 

pltt"•it• idantificar a la UNAH corao una in•titucidn cepaz da 

cracar con b••• an la dinámica que impon• •u pr opio deaampaao. 

E•ta tandancia augiara que eMi•tan ár••• dal conoci miento 

que •a han dasarrollado vartiginoaat111tnt• •n loa óltim~e a.aoa, 

al ;una• d• 1 a• nu•v•• d•pendttnci •• •• han d•ri Vbdr.:: ~ll 1111t.udf. 011 

inicial•• an la• dap•ndancia• lllá• antiguas y qu.; z 4 ,,~ ·,ui~cr 

tradicidn 

Biología 

dentro d• le UNAM como mon el caso 

v •1 In•tituto d• Bmolo;ia. 

del I niat.ituto de 

Quizá como producto d• la influancie d• l aa univ•r•idad•a 

1tUrop•a• qu• fultt"an mod•lo de la Universidad Nac1cn&l y d• 1A 

forma an qua •• conforllld el •i•t•m• univeraita~1 o, qua int..;¡r ó a 

aqu•ll•• institucion•• qu• •J•cutaban la• ter mas corr .. pondlent•• 

a su d•fincidn, s• conformó una •structura qua ••t•blació una 

di vi •ión •ntre 

confinándola• 

la• 

• 
tar•a• doc•ntas y 

distinto• ••pecios d• 

inv•stigación 

r•alizacidn. Le 

inv•stigación .. r•alizaria d• man•ra ••p•cí fi ce en lo• c•ntrOll • 
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lnatltutaa y la docencia en laa ••cu•l•• y f.c:ultad... Sin 

•mbargo, •• advillt't• qu• ••t• dlvlaidn no •• taJant•, pu.. tanto 

•n laa ••cu•l•• cOfllo en la• facultad•• •• cont1H1Pl• •l d•aarrollo 

d• la actividad d• peaquiaa como part• .. dular •n loa ••tudioa d• 

poagrada. CollO •f•cto d• •lla co•xlatttn •n la ~ proyecto• 

d• inv .. tigacldn d• la ~iama 'r•• d•l conc:x:i•iento cultivado• •n 

diatintaa unidad•• d• inv•atigación por inv•atigador•• d• la 

mi••• Jerarquía acad•aica. Del eatudio comparatiYO entre 1•• 
caract1tríatlcaa d• la inv••tigación realizada en l•• diatintaa 

unidad•• d• inveatigación qu•d• la noción d• qu• llláa all' d• laa 

clasificacion•• formal•• que la inatitución ha •laborado para 

Juatificar su estructura acadá~ica eMiaten d•mandaa y n•c••idad•• 

impuesta• por la p•culiar d in,mica de d•••rrollo de cada unidad 

de inv•atigación que pueden hallar col'llO ob•t'culo la eatructura 

nor~ativa qu• r•gula •l d•••lllP•~o d• las funcion•• b'•icaa d• la 

UNAM. Esto ha dado lugar • correccion•• en •l trato • laa 

distintas d•p•nd•nci•• con el fín de lograr una mayor coher•nci• 

con laa políticas institucional•• en ciencia y tecnolOQía. Por un 

lado, • • obs•rva que existe una paulatina incorporación d• l•• 

autoridad•• de las escuelas y facultad•• •n las •••ion•• del CTIC 

que, aunque aaiaten c omo invitados, r•vela un r•conocimiento 

al valor que tiene la actividad científica •n estas 

d•p•nd•ncias, algunas de ellas d• gran tradición como laa 

facultad•• de Química, Ingeniería y M•dicina, v otras de 

r•cient• creación qu• apar•c•n potencial m•nt• como 
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unidad•• de inv••tigacidn .....-gent••· 

Por otro lado, la di•tribución difllr'encial de lo• recur•o• 

económico• • la• dependencia• aegd:n •u ••tatua •• un ••qu1tt11• que 

no •• rígida, •ino que atiende factor•• adicional•• • la aimpl• 

determinación d• la diferenciación académica eMpreaada en la 

nominación de diferent.. d•p•ndenci••· Sin embarga, ••ta 

••tructura tiende • confinar • una proporción iMPartant• de 

acadé mico• qu• r•aliz•n inve•tigación en condicione• de carencia 

de recurao• económico• y de infraeatructura ad•cuada para l• 

inve•tigación. L• b••• d• ••t• inte r pr•ta ción d••c•n•• on do• 

dato•• el de la d istribuci ón del gasto por programas qu• ~u;i•r• 

que el r • conocimiento d• da• tipo• de inveatig~"'~ón h• o~iontado 

l& diatribución d•l gaato, &signándos• una mayor pr·o por cion a los 

c•ntroa • ln•tltutca que • la• ••cuelas y facu.t tadct&f y 111). m;; 1.t. 

proporción de profeaorea de carr•r• que •• coPc11L!ntr ·¡¡o wn -:ad• 

•ub•i•t•m• y que indica que •• mayor en la• ••cuelas y fa -.ultadua 

en r•l•ción • lo• centre• • inatitutow, lo que ad~má• 

l• idea d• que •• trata de d•p•n~ancias 

fundamentalment• a la docencia . 

deavan•c• 

Esto• elemento• ccnduc•n • una diacuaión muy importante 

sobre la• característi c a• d• la •structura formal de l a 

inv•sti;aci ón ci•ntifica de la UNAM y • u vigenci a a ctual para 

cumplir con las pol ítica• institucional•• en ••ta á raa. La 

distinción tradicional d• la invastigación de laa ••cuelas y 

facultad•• con raap•cto • la de los c•ntro• • instituto• 
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parece tener ca.a llnicas criterio• acad6mica• •u utilidad y 

alcance. Se presu .. que •• trata de una cla•ificacidn artificial 

toda vez que las tarea• de investi;ación no pueden determinar•• 

en •u• alcance• y repercu•ion•• de ant••ano por su inclu•ión en 

un rubro d•t•r•inado. E•ta• l í nea• re•u••n la nec••idad d• que •• 

revi•• can detenimiento la• criterio• que dietin;uen a la 

lnv•stl;acidn de cada una d• l•• d•p•ndencias unlver•i tarias. Alln 

cuando a partir d• 1987 d•••par•ci ó el concepto d• investigación 

"auMiliar", no •• ra;ietraran ca.bia• que 1110dificaran la 

••tructura del preaupueato, ni loa tipo• d• nOfllbra•i•ntoa d• lo• 

acad6mico• que r•al izan inveetigación •n la• ••cuela• y 

facultad•• como profe•or•• d• carr•ra, n i la inclu•ión d• 6•tas 

d•pendenclaa, al m•no• •u• instancia• acad6mico-admtnietrativaa 

1• autoridad en irwe•tigación, d•ntro d•l CTIC. 

La estructura d• la productividad científica por 

t•p•ndencias revela que e n ár•a• como la química, la medicina, y 

la in;eni •rí a •Mi•t• un deaarollo •imilar en la• facultad•• 

correspondi•nt•• y lo• institutos d• inv••ti;ación qu• las 

cultivan, d• t al mantlf'"a que •alvo en ••to• caso• •Mi•ten 

condi cione• inadecuada• d• impul•o a la ciencia en la• facultad•• 

y ••cu•l•• qu• pu•d• cau•ar p•rJuicio al n i v•l d• la• act ividad•• 

docent••, principalm•nt• •n el po•grado. Ant• ••ta eituación 

eería r•com•ndabl• qu• la políti ca de dif•r•nciación acad6mica • • 

conformara en un instrum•nto d• diagnóstico qu• p•rmita a las 

unidad•• de inv••ti;ació n cr•c•r acord• a •u• r•qu•rimentos 
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reale• y potencial••· 

A Juz;ar par loa datoa · referente• a la ••tructura del 

per•onal acad~mico y la productividad par dependencia• •ería 

conv•nient• aoaten•r el impul•o d• 1•• unidad•• ntá• adlid•• y 

marcar una tendencia que equilibr• la• nivel•• d• COfllP•tencia en 

ár••• meno• de•arroll•d•• a partir del fom•nta de •u vinculo can 

in•titucione• o d•p•ndenci•• d• mayor tradición •n 4•t••· 

Ad•~• de loa ••pecto• d• or;anización y conducción, 

•xam•n comparativo del comportamiento hi•tórico d• 

indicador•• • •l•c cionadoa1 ;aato, r ecur!lóo• ~tu1v.ano• 

•l 

lo• 

y 

productividad •n ci•ncl• dentro d• l• UNAM, au;i•r • qu• ol 

•• una varíabl• crítica •n la dinámica de ••t•• rel t1ci ono~ . 

;a•-c:o 

Sin 

propon...-•• un e•qu•111• linaal que ae mueve •n la dir111cció'l d 1n11ro

recur•o• humano•- produc:ti vidAd, pued111 penn• • si• P'" la 

coincidencia en •l tiempo •ntr• •l inicio ó• lQ raduc~lú, d•l 

personal d• carr•ra, an 1983, y la caída r••l del g~•to parA 

inv•att;ación, •n 1982 <cuya distribución r•c•• •n un 60 X en e l 

pago d• salarios>, qu• •x iwtt ó una •f•ctac16n directa d•l 

d•t•rioro d• loa racur•o• aobre la di námica d• contr~tación de 

invaati;ador•• •n la UNAM y, por otra part•, pudo h•b•r i nduci do 

•l f•nóm•no d• la "fuga d• c•rltbro•"• El concepto de rec uperación 

escalonada sug•rldo para de•c ribir la •volucSón d~l nllmero d•l 

p•r•onal d• carrera d• cantroa • inwt1tutos iridica qu• 

posiblem•nt• no •• han logrado loa objetivo• d• • •tabillzación 

d•l p•rsonal académi c o anunciado• Juato al arrancar al p.,.iodo 
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.. tucUadoa .. po•ibl• que •1 iMSJ•cto de lo• ..canitlllOla de 

prDfllOCidn haya remultado d•btl ante la catda real del 9aato de 

inv .. u;acidn. 

En lo reflll"'ente a la relación productividad cientifica y 

;aato de inv••ti9acidn .. ob•.,.va que allbo• indicador•• 

preaantaron una faae de reversidn en el cr1tei•iento de 1978 a 

1980, deno•inada fa•• d• efecto paraddjico por ubicar•• en un 

t1101111tnta d• creci111iento real de la 1tCona.ia nacionala una f••• 

critica de 1981 a 1984 caract•rizada por una tendencia negativa 

en au evolución, y una fa•• d• r•cup•ración de 198!5 a 1987. 1-• 
••m•Janza en el caa1portami•nta d•l ;aato v la productividad , 

r•farida par •tapa• definible• por las 111i amae rag9aa 0 puada 

indicar qu• la diná•lca de la productividad cienti fl~• ha aido 

••nsibl• • la dinámica d•l ;aato. Esta af•ctacidl"t p u dtl -!a r-.. 1 i.r. 

do• aentidaa1 •n • l qu• surge de la reducción dQtl per »anal 

d•dicado a investigar y en e l concerniente a la diapont b i l i d&d de 

equipo y material••• •• decir, de la• condic i one• material•• para 

trabajar. Un factor adicional qu• no debe deacart ar•• ea e l d• la 

motivación de loa inv•atigador•• para deaempel\ar •u• funcion••· 

Adn cuando la cuantificación d• la• producto• na r e v•l• e l 

alcance d• las contribucion•• en cada ár•a, el dato obtenida 

revela un ritmo ateaiperado •n la difuaidn del conoci111iento 

Q•n•rado, cuyo• •f•ctoa, aunqu• dificil•• de detarminar, pu•den 

••r nocivo• para •l d•aarrollo d• 1• ci •ncia. Se trata de una 

t•nd•ncia g•n•ral y ea factible que alguna• a área• •• h ayan 
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ca11partada de una ... n.,.a dlwtlnta, aln elllbar;a el balance •• 

neoauva. 

El d••arralla d• la actividad científica na •• ,.educe a la 

influencia de .. ta• variabl••• •• canvenient• acla,.a,. qu• 

t,.atAndow• de una evaluación ;lobal canvi•n• adaptar con caut•la 

cualqul.,. eMt,.apolación a la• cawow t19Pecíflcow. El d••a,.,.ollo 

d•l BI UNAt1 no car,.t19Pand• a la •valución típica del ;awto ., 

ciencia de lo• pal.•.. deaa,.,.olladaa, pu•• dewc,.ib• un 

comportaMiento accidentado. La caída d•l BI UNAM, a pa,.tir de 

1982, advie,.t• que alguno• wigno• de la c,.i•i•, como el 

increm•nto acele,.ado del indice infla.cionarlo, han afectado el 

vale,. ,.•al d•l p,.••upu•at o unive,.eita,.io. Sin •mba,.ga, •• 

perc i ben caract.,.iwticaw de det•,.ior-o qu• no wan atribuible• a la 

criai• económica, •ino qu• pued•n ••r la •xpre•ión de la política 

hacia la educación auperior , la c iencia y la t•cnología por pa,.t• 

de la• instancia• qu• definen la di•tribución d•l gasto del 

gobierno federal. Stt ob•ervó que la importancia ,.elativa d•l 

gawto uni ver•itario en la ••tructura de la producción nacional 

<confo,.me al valor del PIB y •u distribución> disminuyó a parti,. 

de 1978, lo qu• repre•enta un de•fa•e con r••pecto al niom•nto en 

qu• •e in•tala la cri•i• económica, y qu• tuvo como efecto qu• 

•• d••acelerara •u ,.itmo de crecimiento. 

Como efecto de esta política •xiate una constante variación, 

con tend•ncia n•gativa d••d• hace 10 &l\oa, en la participación 

que tien• el a UNAl'I can rewpecto a lo qu• internament• •• produce 
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en •l pai•. a. pu.et• afi,...,., mnt:anc_, qu. le cr-t•i• mcand111ic• 

ac..,tud •l d.t...-tcro ,. .. 1 de lcn1 r'Kur-mo. qu• - •MPr"•lld can 

cuatro ano. d• ant•lacidn. 

Un fact.ar adicional qu41 ha ln4h.údo .,, l• evolución d•l GI 

UNAf'I •• la política d• deear"rolledo que ceda 

untv.r-•itario a eJecutada "" -t• ~r-•a· L.• r'eleción de la 

ttv0luctón del B "'""" V del 8J IJNAft V del parcentaJe ••i9nada a la 

tnve•ti9actón ha variada en cada IJGbi.,..no univer•itar-io. E•to e• 

evidencia d• que nt•t.e una lndependenci• de l•• política• de 

d_.,.rollo de la tnv-t.t9ac:idn ct..,t.ifica v hwaaní•tic• entre lo• 

dtfr..,te• gobirncn1 untv.,.•it.artoe. 

811 ob..,.vd que no nt•t.e un -tricto paraleli•mo vntre •1 

por la'I 

pendi..,t•• de cr'ectei..,to y al9una• var-tecione• •n l•• cur-va• que 

d .. cr-tben tlU COflP&rt .. iento. Sin tlllbar90, pre..,,tan en t4r~ino• 

9enerale• 1• •i... tendencia. Eeto revela qu• eMt•t• cierto 

9'r-9"" de aJu•te lnt.rna en el G••t.o universitario ~u• ha h•cho 

paaible t1U recup...-acidn adn en _,to• 1teon61dc:o• cr i tica11. 

El belance global de la polti ttc• institucion•l r-evela qu• 

existen e•fu.,..zo• par canc.ct.,.. • la inv••tt9ación una pr-aporcidn 

cada vez .. yar d• lata r'KurllOtl de l• UNAH. Sin embar9c, 4eto no 

ha r'llP.,..CUti do favarabl..ente "" l• evolución del GI lJNAM en 

valar- r'ea1 ... 

El d•••rr-ollo d•l Q••to de inve•tigación d• l• UNAf1 ha 

qu9dado beJo •1 influJo det 1) la• vici•itud•• d• la econOllÚ• 
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nactan•lt 2> la politice del Bobt.,.na Nacional en Educación 

Ctencta y Tecnalavi•t 3> l•• palittc•• de de•arralla ..n•tonada• 

pClf" la• gabi.,.na• untver•ttaria•t 4> l•• pre•tan•• eaci•l•• 

refl•J•d•• en la in•titución, y S> par la pr••encia que ha ida 

ganando la ciencia en el penara .. nacional y en la prapta UNAf1. 

E•to• factor•• han intervenida 

diferente p .. a en cada M011111nta. 

canJunt....nte, aunque con 

El an•lt•i• de la ••tructur• y evolución d• la• lngr•t10• de 

la UNAt1 revela que el wubwidio del gobierno f9dllr'al tiene un P•llD 

deter11i nante en ••t•, •i endo eupllr'i ar al " X en el perí ado 

••tudtada. Sin elllbarga, •• percibe una política de acrecentar la 

i111Portancl• de lo• ingre•a• propiaa, loa cual•• crecillr'an en 

valar•• real•• a partir de 1q7q, e• decir, en •1 111CN1ento en que 

diaminuye el ga•ta univer-•itaria CCllO proporción del PIB. E•to .. 

puede interpretar ca.o un ••fuerza d• protección a la• 

actividad•• de la UNAf1 a partir de lo• 1M1Cani•111CH1 de 

financiamiento propio que la in•tituctón ha explorada ha•ta el 

mo1111enta. 

La evolución del gawta en cada 

inv••tigación de 1• UNAf'I na pr•••nta 

una 

un 

de lo• 

••trtcto 

programa• de 

paral•U•lllO, 

la• política• 

han ••guido una 

•f•cto• de la 

COIK1 producto del trato di f •rencial eHpre•ado en 

de cada gobierna univ.,.•ttario, •in ltllbargo 

mi•ma tend•ncia global, lo que •iQniftca que la• 

dtn•11tca de ••t• indicador pudi•ran •er la• mi•maa en cada une d• 

•lle•. 
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En lo que reapect• • 1• dtferencl• en el monto de loa 

r ecuraoa ••ign•do• • cada programa •e puede decir que •i bien •• 

mayor la diatribucidn de recuraoa para ~ateriale• y equipo• para 

el ár•a científica y deaarrollo tec:noldgtco, 1tn r•lacldn al 

prOQrama d• ciencia• aaci•le• y humanidad••, no ea eata 

dlf1trencia lo que define la dillHln•ldn del gaato en cada programa, 

aino la mayor concentración de recuraoa humano• e inatalacion•• 

•n el programa d• inveatigacldn ci•ntifica y deaarrollo 

t•cnoldgico. 

A Juzgar par la proporción d• loa r•curaoa d• inv••tigacidn 

qu• •• d•atlnan por concepto de rwmun•racion•• peraonal•a, b•caa 

y pr•atacionea, y qu• fu• de 7S X d•l total en promedio de 1972 a 

1989, y la proporctdn que •• deatind del gasto total de la UNAM a 

••taa partida• •n todas sua funcion••, qu• f u• del SO X en 

• o.~•dio en ••t• mi•mo p•ríodo, •• pu•d• d•cir, por un lado, qu• 

pos ibl• qu• la dinámica d• loa r•cureoa univ•r•itario• •• rija 

•n gran medida por la polít ica ealarial que con ba•• en •l monto 

del subs idio aaignado por •l Gobi•rno F•d•ral •• inatrum•nta •n 

la UNAM. Por otro lado, •• advi•rte qu• con bas• • n •l aJuet• 

. t •rno •n •l ;aato univeraitario •• modifica l a ••tructura 

~wneral d• l a diatribucidn por partid&• ampliando l• proporci ón 

d• r•curaoa para mat•ri al•• y equipo• •n el :lr '>grama d• 

lnveati;acidn Cpaaando d• 7 X a 12 X>. Esta CQ• r•cción no 

modifica, sin embargo, la tend•ncia d• cr•cimi•nto dal oasto en 

••toa rubro• con r••p•cto a la d•l ;aato global, lo que significa 
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que ha aufrldo el d•teriora identificada al lnlclar la década d• 

lo• BOa. 

L• lm,gen que ae deaprende del eatudio augiere la neceaidad 

urgente de que •• tOfllen medid•• conducente• • proteger a la 

ciencia univeraitaria de loa factor.. qua entorpecen au 

deaarrallo. El acento queda pueato sobre la din,mica d• loa 

recuraoa econóMlcoa a partir de l•• 

•obre lo• ••pecto• de organización 

anterioridad. 

consideraciones 

y conduc:cidn 

pr•viaa, 

tratado• 

y 

con 

El deterioro de loa r•curaoa econdmiccs ~· l& Ul\lAH como 

efecto de la menor ••i gnaci ón r•l •t.i va reapocto oi l • d1. n'm~ c..t de 

crecimi•nto de la econOfllia nacional a partir dL. 1'i'7B -, qu~ 

ac•ntuó au caida al agudizar•• la cr i•i• ac:cnó1>\1.CI' 4'; pa1-t .11 dw 

1992, •• pu•d• int•rpretar como un ab.andOl'\a dwl l'a r·_, .. .. : i.1- • • ;nt1J 

del •i•t•ma productivo del pal• par l• vía d• l a t;on¡.., _, .._1,">ri dtt 

conacimi•nta endógena, o al mena del que pud~.61111! eurgir d•l 

•i•t•m• univeraitario. Una i nterpretacid.n adici onal, aunqu• m~o• 

fundada, es que•• buscó reestructurar las •i•t~m•• produc tivo• 

madiante la compra de t•cnolcgía para que ••t• proce$O •• 

efectuase en el carta plazo, aunque con caato• adicion~ies a 1~ 

erogación da recuraoa, r•l•ctonada• can •l aumQnta da la 

dapand•nci a ci•ntífica-técnica en el marco de 1& .. tructura 

aaim~trica qua ha marcado que la bre cha tecooldgica wo ahonde. 

Wl 

Lo• poaibl•• afecta• de 

lado •• ha i nduci da a l 

••ta daciaid~ han a ido ;ravea, por 

fanóm""a d• l a "fuga da 
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cmrebroe• y dificultad• • para r evita lizar la p l anta d• 

inv .. ti9adore•, y , par otr o , una din~•ica acct dttntada .,, la 

difuatón de loa productos de la i nv .. t 19ación, l o qua pudo 

al;nificar un f r eno a l desarrollo de la c i enci a an una da la• 

inatituclanaa da g•n•ración da conocimianto• ~á• inipartant•• d•l 

pa.'8. 

Este .. e l p1.111t a da arranque para l a dint mica d• 

d .. arralla qua habrá d• caract• ri1&r a l paí a IK1 lM pr óKima 

d~ada. Sin duda no • n a l•ntador, aunqua IITT •1 co"t~~ to d~ l e 

fu11rza qua ha adqu•rtrto l a part icipación woc ial . ~.icl~~~ ~~ •l 

aano de la prapi a univaraidiad , •• requft1r e t~•r C&!.l1 d& n'!:> 

aala111e nta a l pl a nt.•<Rmianto da l a• &míllf'Htzaa d~ ""'t.a."•.oro l!!l la 

inv-tigación , s i n o tamb:t'1-n d• l Ol.a oportunid•d•• :je; q·~~ al 

paí a • • banaf ict e d• loa produc~o• d• 11Ua i n~tit~c·-Jn~~ de 

c i •nci a y t ecno1 o;í a, ne (ln1 cam•11t• par •1 v_.l º'" e .;r. ,,~¡ t.. .1 

qua pulldan rapr •aantar, aino par eu l ntrínmirc VQl CH" ~uJtUl' A ¡ 

qua •• rel aciona con otra• di m•nnion .. dal ~~•arrol lo n~c1onal 

<pol í tica, aacial , trascend•nte>. 

Apea ar d• loa grav•• probl•111.:aa q1JW enfrene& j,¡i '~·Al'1 

ant•• • nunc i adon, ea, 9n ••tos mome~tow , u na inr.tituc ión lldlida 

c a paz d• c recer con b&iL• en t1tu pr op! n d11sa11".pclio. Ea •.ma. 

lnatl tuci on que •• Auto~anara y •KP•~d~ coma nfecto d~l 

trabaj a de vario• gan•rael on&1• • n cU §!ti ntar. ca111~as d•"t 

conoc imi ento. Es • n u~ntldo !:l!I tr· J. c:to Un CA in!llttitw:::t6n 

ast ratégice para al f ortal•ci 1~i•nta 11•1 SNCi·. 
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t!!Odtftcar aapec:ta. 

••var dtnaatlUID 

ctentiftco v 

y 

de eu .. tructura 

cah.,.encta • aua 

or1antaeUv• 

poUUc•• d• 

que l• d• 

de.arrollo 

tec:nol69tco. El 

•ncuentra en la realiaectdn del 

una apOl"tunidad impa.ter;abl• 

caMiot1. 

praclltlO de r•••tructuración 

Contr .. o a.neral Univeraitaria 

para efectiva. 

plent•a•ienta tlabal derivada de ••t• 

•M••en prapan11t1aa1 

Que •• fortalnca 

re;ulación d• la actividad 

la inatancia 

científica 

incarparando 11111c:ani•110• aperativoa qu• 

aobr• el contacta •ntr• la• diferent .. 

d• coordinación y 

y t•cnalógica d•l paía 

le per•itan influir 

entidad•• d•l Si•t•Ma. 

R••P•t•r la auton011La y laa preacupacian.. central•• y 

t spec!ftcaa d• cada una d• la• inatttucian.. d• ciencia y 

tecnola;La d•l paía , qu• l•• p.,..•ita ••tablec:•r política• 

int.,..naa qu• garanticen •1 CUllpli•iento d• aua prapdaitoa 

fund.-..ntal•• ayudando a otro• aector .. atn aupltr tareaa. 

Fartal•c1r particular .. nt• el vinculo entr• la 

Untv.,.aidad y la Induatria, •in qu• la relación prapici• que la 

UNAl't actó• cDlllCI nócl•c d• inv•atigación d• la• •~presaa, ainc 

COOID un apoyo en la capacitación de r19eur•o• humano• que haga • 

la induatria r•lativam•nte independi•nte de loa aervicio• de 

inveatigación de la• univeraidadea, liberando a ~•t•• de •uplir 

tarea• como actualment• •• da m•diant• el vi nculo por 
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lnveeti9ac:tdn contratada. 

l11pl...ntar canal.. de fluJa adecuada• para que 

i A inveati9ación científica y la tec:nal69ica realizad•• 

llilAH •• deaarrollen canfor .. a aua •Mi911ncla• particular••· 

tanto 

en la 

Afinar la política d• dtferenctacidn acad~•lc• y 

1tt1Pl•arla ca.o un lnatru•ento de 

t0111ar declalon•• conducente• a que 

i nv••ti9acidn crezcan confor-11111 a 

potencial••· 

dia9ndwtlco que per•ita 

la• diatintaa unidad•• de 

lntevrar a toda la lnvewti9ación de la ~ •n el 

•ub•i•t4Hla d• la investi;acidn científica. En ••t• wentido aeria 

importante incorporar de manera formal a lo• repreaentant•• d• 

la• escuela• y facultad•• al CTIC, creando un vínculo directo con 

•u• Con••Joa Interno• de Invewtl;ación, o bien cr•ar un cr;aniallO 

coordinador de inv••ti;ación en ••cuela• y facultad•• que 

iftAnten;a n•xo• con la actual Coordinación d• la Invewtigacidn 

Científica. 

So•t•n•r la indep•nd•ncia r•lativa d• la definición d• la• 

n•c••idad•m, programa• y orientación d• la investigación en cada 

un& de l•• unidad••, ••• d• una ••cu•la, facultad, c•ntra o 

l11atitJta , en virtud d• qu• •Mperim•ntan proc••o• div•r•a• en wu 

d•••rrolla y perspectiva•, • trav~• de fort•l•c•r loa Consejo• 

Int•rnos d• Inv••ti;ación. 

O.•c•ntralizar r•alment• a la inv••ti;&ción a parti r d• 

distribuir •l pr•aupu•ato conforme a la• n•c••idad•• d• 
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creci•i11nta y d...,.ralla d• cada unidad et. inv••ti9acidn. En .. t• 

prapó•ita •• pultd• incluir 1• rqularización d• la inv .. tioación 

de la• atteuela• y facultad•• COllO •1 refltf"'ttnt• • la 11>ei•t11nci• d• 

nambr••ienta de inv••tigadar••· 

Baat•n•r •1 i•pul•a a l•• unidad•• ~· sólida• y marcar una 

tend11ncia qu• equilibra la• nivel•• d• C°"P•t11ncia en ~r•a• 1119naa 

deaarrallada• a partir del fCMenta d• au vincula can 

inatitucian•• a dep•ndenciaa da mayar tradición "" la atención d• 

tJataa. 

B•ntar lea ba••• para hacer catncidlr •1 diacu;"•o de la 

politice d• ci•ncia y tecnalOQia d•l pai• can laa ap.,.aclon•~ d• 

flnanciami•nta a la• actividad•• d• la UNAt1 •• la pri tH!ra acción 

qu• pulld• marcar la recup.,.ación real del gaato d• l a UNP" . Un• 

vez sentada ••t• be .. cobra aentida .. tabl•cer· le cent1daa de 

din•ro qu• •• requi•r• para marcar la recup•ración real ool ~aato 

qu• aaqur• un trabaja continua, libr• d• int •rrupcian•• por 

factor•• ftnenci•raa. Ha•t• ••t• 111onnto •• t de1Yl:.i f t ce un paríoda 

que avanza •n ••t• dirección quizá ~· par flri•cta de l eontrcl 

inf lacianerta. Eato ai9ntfica qu• •• n•c•aarta aqutr •l curiao de 

la dinámica d• le •canamie nacional para hac•r ••timacton•a 

reali s ta• d• laa incr•mentaa na•in•l•• que •• r•qui•~•n pera 

alcanzar l•• ••timacian•• r•al•• pravi•t••· Par •J•mplo pare 1990 

•• requ•rir~ un increm•nta d•l 77 ~ d•l a UNAM con r•apecto a 

1989, que en t~rminas nDfllin•l•• san 1 76~ 493 millanea d• P••a• 

para alcanzar •1 valar real de 1981 ai ~ ••tima un cr•cimiento 
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en la lnflac:idn equlvalante a la "llll•tr"ada en 19M con P"eapect.o 

a 19H. 

IE•t• cr"tt.,.lo •• debe conJu9ar" con l• -u .. ctdn de la• 

n1teeaidad•• de c,.ect•ienta de la tnveatt;actdn que ....-quen pauta 

en la dl•t,.tbucidn •'• eficiente d• loa r"1teuraoa, v no de .an..-a 

tndtacri•inada. Eh ••te •enttdo, la planeactdn ha d• eapec:tftcar 

loa ,.tt.aa de cr"ecl•tento ttn •1 ptWaonal acad••tco1 d•lin..,. a 

partt,. de •ato la• pol.íttcaa d• contr"atactdn qu• p,...., .. •l .anta 

r"eal de lo• aueldoa que can ap4110 al d•ccro .. pueda d-Unar". 

El aubaldto d•l Eatado •• ii.pr"eaclndibla en la aatructura da 

loa tn;r"aaoa y ea la <lnica fuante •eQur"a da apoyo a la 

inv•ati;actdn. 

El Cr"ltCiMtanto r"•al de loa r1teur"aoa pr"optoa da la UNN1 .. 

u t r o fr"enta qua talllbt4n ttena qua atand.,.•• con •l •illftlO 

jJropdaito , atn p.,.vartir la• functonaa funda1M1nta1.. da la 

i natttuctdn, En •l vinculo da la Untv..-atdad can la Induatrta 

aM t ate un mecanta~o para captar rec:urao• adctonal••· Una da la• 

for11aa d•\. 'll":f.nculo •• •l d• apoyo a la formación da r•curaoa 

hu-..no• para tmpulaar" la invaati;ación d• la• •"'P"ª ... en ª"ªª de 

loaC• r laa ""ª co11p•t t U vea aln d•p•nd•r tanto d• tac:nol a;.í a 

for6n•a ni d• la• poatbi ltdadaa ciantificaa d• l a untv.,.atdad. La 

otra for"ma d• vinculo aa la qua aur;• d• loa convenio• para 

raaliaar tnvaati;actdn contratada. A paaar" da la• Cr".ÍUcaa qua 

puada auct tar la promoci ón dal "ofarttamo" an l• ••tructura d• 

inv•ati;actón dal pa.ía, ••ta actitud puada .. ,. lllA• adecuada para 

191 



qu• la UNN1 •• ac.,.qu• a la Induwtria, •in qua allo antarp•zca •1 

i11Pulwo d• un r49im•n d• d11t1anda dado por inc•ntivoa para qu• la 

induwtria •• int.,.••• wn apoyar proyactoa d• invaati;ación. La 

UNAt1 pulid• hac.,. p~lico un !llll'ló d• todo• loa proyacto• qua .. 

ancuantran •n •archa, pr..-nt•ndoloa por •r•a• d•l conocimi•nto, 

a11Ctor•• d• aplicación, .. rcando obJ•tivoa, alcanc••• plazca da 

r•aliaación y loa b11tutficiow potancial•• qu• •• pu•dan pr•v•r . 

E•t• puad• • .,. un 11M1Cani1111a -.diant• el cual •• i nt•r••• • l a 

induatria a apoyar linea• d• inv••t i gación p•rtin•nt•• a au 4r ••· 

La UNN1 tittn• w99ura111ent• frwnt•• ciantifico• y tecnr.l ó; icoa d• 

alta conip•t•ncia y viabilidad, qu• pu•d• a ignUicarl• taimb i ~n una 

fuente de in;r•ao• win d .. viar la di n•mica int~rna d• 14 

inaUtución. 

Con r••P•cto al uao ttf i cillrit• d• loa r11eur aoa • • ·"''"~ .rrtt qun 

au diatribucidn •• ra;ul• canfor .. a criterio• d• ••ti • facción 

de neceaidad•• para cada uno d• lo• proy•ctoa d• inveati;acldn. 

Ewta tar•a qu• paree• dificil d• d•t•rminar••• pu•d• pr•••ntar 

viabilidad a partir de • x ... inar la ••tructur~ da ••toa 

r•qu.,..il!Mlntoa y loa canal•• a partir d• l oa cual •• • • d•fin• la 

aai;nación d• r•curaoa para cada uno d• •lloa. En prim•r lugar • • 

pueden ••tabl•c•r planea de cr•cimi ento que orient•n la 

determinación del apoyo qu• .. r•qui•r• •n cuanta a recuraoa 

humano•, •quipoa, b•caa, inatalacion••• •te . , qu• puad• guiar la 

••p•cificación d• cuánto di naro • • raquioro ~n ~•da partida d•l 

pr eaupu•ato. Un producto diracta d• ••ta eatrate9 i a •• contar con 
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un indtc• d• .. ti•f•ccidn. E•t• inatru1111nto pued• facllit•r 1• 

tar•• d• l•• lnatancia• •cad ... ic:o-ad•lni•tr•tlv•• p.ar• praor••ar 

la di•tribuc i dn d• loe r11Cur•o• y dar P••o • lo qu• .. podrí a 

d11n0111inar un plan ••••tra d• crec:iaienta. Eet• plan puad• t11nr 

cC11110 caractrietic• •1 r•c:anaci•iento d• la atencldn diferencial 

qu• rmquir.,, loa proyec:toe d• arranqu• d• lo• ya c:on11aUdad••· 

Adiclon•l1111tnt• pued• l111Prl•ir un gran fl•><ibilidad .,, eu 

••tructur• que preve• C:CHIPlln•ac:ionea a l•• d .. anda• qu• por-

cueetian•• d• •uficl1tncla na •• puedan 

l11pliqu• un fr11no dr'•Uco • lo• plan•• 

•t11nd11r, ain qu• ella 

de cr11Cl•ienta de loa 

prayec:to•, par •J1t111Plo, ante la upectatlv• de ca.pr•r un nu11Vo 

lnatrw.ento d• t r 9b•Jo qu• réaH la cap•cid•d preeupu-taria .. 

podri •n explor•r otr•• po•ibilid•d- qu• canduJ.ran • h•c.r un 

uaa •ficiente d• ••ta adquieictdn en t•nto •• r••ltaa. Eeta t.ar .. 

11quire l• Intervención de la• inat•ncta• IM• c.,.c.n•• al 

conac imi11nto d• la• nec••id•dea de la• pr oymctoa COlllD aan loe 

ConaeJo• Interno•. R11Conoctendo qua dentro de l•• dtatint•• 

d9J1endenc:i •• •><teten proyec:toa can diettnto gr•do de de .. rrollo 

conviene que la polittc• pr••upue•tari• atienda a .. t a• 

diferenci a• y no .. a un• diatrtbuci6n por- dependencl•• al 116r9en 

de .. ta con•ld1ract6n. 

Un aepecto •dicion•l a l• tnf luenci• d•l apoyo econó•ico a 

la inveati gac i dn e• el ref•r ente a l a ev•lu•cidn •c•dé•ica de lo• 

pr oyecta• de inve • tt gaci6n y del de•empefto de cada i nve•tigador. 

E•to• •on ••pecto• que merecen un trato di ferencial toda vez que 
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lo prillMll"o pultd• apuntar hacia una p.,...,,..,t• valoración d• la• 

nece•idad•• de cada proy•cto y •l ru~bo d• cada ~rea d•l 

conocimilll"lto y la ••;unda pultd• ••tar iú• ligada • l• prOlloción 

d•l per•an•l acaU111ca canfor- • 

product ividad. 

la valoración d• 

Un •i•t .... d• •valución pultd• inducir ~· la r••l 1zación d• 

cl•rto• productoe qu• d• atret11. En pri .. r lu;ar ya •• han 

r•alizado corr11ecian•• en la •valuación d• la i nv••tigación 

ci9ftt1fica y la tecno16Qica para dar cabida a amb•• •n una 

valoración acad4~ica equ1vallll"lte. Pttra adn queda 

e•tablecttr cri terio• de •valuación qu• no indLUcan un ti po d• 

publlcaclón •obr• otro por el pe11a ••ignado 111"1 lo• tabulador••· 

U nternaci anal •obra naci onal , POt" aJa111plo>. 

En lo qua r.-pecta a l a • val uación d• l os ~1rtwoc.:to• dt< 

i nv .. u gaci ón, punto d• partid• para ava l uar al •ubo ; • tJtlilfi de 

inveatigaclón ci•nUfica d• la UNAl't , •• ha d• r rrtomar •1 

propó•ito da la plan•aclón • trav4• de eata ac t ividad. En . .. 

sentido la •valuación .. ha d• a11uttir no an 

inqui•iti voa, •1no an •1 ••ntido m.i• ca•tizc d•l conc•p~o C D lllO 

apr eciar el valor de la• ce• • •· En ••t e aentido , la evalusción ha 

de •er un l natrWllentc par e a a ) f&vorecer que •Mi•t • ciarta 

congruencia •ntr• 1•• iniciativa• de 108 i nv•atigador•• y l a • 

politic•• d• inv••tl;ación defi nid•• lnatituc lona lment•t b> 

rad• f i nir p•r man•netllfllent• l a pertinencia d• la• l ínea• de 

i nveatigación de le• proyec to• y tomar deci•1on•• aana• • obre • u 

194 



cur•a• en ••t• 111tntida •• una far .. d• apti•h:ar r•cur•a•a e> 

r•traali1111ntar a la• 9rupa• d• inve•tigación danda pa•ibilidad•• 

a un •i•t-a autacarr1tetiva en plaza• -.dio• y larga• de la 

propia institución <par •J-.plo, ayudar a cubrir lagunas d• 

infaraaclóna captar o far•ar con .. yar 4nfa•i• r•cur•a• hu•ano• 

en •r .. • .. trat•gica• o d• int.,.é•, •te.>. 

La t11pl-11ntación d• técnica• d• ta-a d• deci•ian- durante 

•l d•ttar'rolla d• un proyecta puede r .. ultar saludabl• para la 

i nstl tuct ón en la ref .,.-.t• al u11a raci anal de au• r1teur•o•, y 

puede .er incorporada c01110 pr4ctica• d• cada proyecto, y no COlllCI 

una ••trat99i a t nstl tuct anal qua ap.,.e c•ntral tMtnte, "" 

con• tdW'act ón a l r•apeta d• la• preocupacion- lit int.•i-•1••• 

fund__,tal .. d• lo. inv .. tigador ... Eato •• ccndtciór; p~ ~ a un 

.. yar C011Praei •o d• 1 Oll tnve•ti gador.. y una #Wlyar iaaU v&r.:t ón. 

E• n1te .. ario qu• lot1 -cania.oa d• •valuación d• l os 

tnve•tigadcre• incluya •l conjunto de ter••• univ•r•itari a• •n 

qua deba participar, .. decir, la• c:orraaponc:\•nte• • la 

9ent1raci6n de conaci•iento, la for .. ciC:Sn de recurso• humanos a 

travétl de 11U práctica dacent• y la difu•ión del conocimi&nto. 

La -alu.c:ión ha d• p.,..,.. •• canfor-- • l•• caracteriaticaa 

de cada w .. en cu .. uón, elaborada por grupo• d• •icpertos, qu• 

pand11r11n al valar de la• praducta• canaid• rando •1 ~omento 

hi•tC:Srica d• la dimc:iplina en nu••tro país en relación a otra• 

naciones, el tipo d• problllflla• qu• .. trata de at•nd.,., •te. En 

todo ca.a .. ha d• evitar que •l criterio de evaluación induzca 
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la adapacldn d• llOda• d• atroa paf ... para acc9dr a publicar mn 

•lloa. Na ..,-fa •xaQmrado p1tnaar qu• hacl11ndo 9qulval11nt• la 

callflcaclón d• loa tlpoa d• publlcaclon•• - haría ua ho.ag4n

llU dlatrlbuclón y fartalec:ría •1 r•tt .. n d• ltb.-ted d• 

inv•ati9aclón. Indudabl...,.t• 11n ••ta óltt.. conaidllr'ac:i6n .. 

au9i.-• qu• •• •fec:tc111n -tudloa d• caaoa •apec:íflcoa aludlttndc 

can •llo • loa ndcl1ta• d• inv-tl;aclón por dep11nd11nci•• y/o par 

~r•a• d•l conoclal1tntc. E•t• inqul•tud nac• ante •1 

rec:anaci•l11nto de diatintoa proceaoa en cada caao, qum ..,.ec:• 

accion .. eapec:íf lc•• en el •arco d• una .. trateQi• Qen.-al ca.c 

la aquí npu .. ta. 

Loa .. tudlo• -pec:íflcoa no han de admitir un corte tajante 

11ntre l•• reflexione• acllr'ca del conaci•i11nta d99dtt la filcaafía 

y de9de la aocioloQía d• la ci11ncla buac.ando qum •l na..n -

conceptual ari.,.te a la aínt••i• de la r•laclón 

cc:indiclonea de Juatlficaclón de pr.t11nalon•• 

qu4, Y qu• contexto, qut_.n lo hac• y para 

acerca d• 

de • .., .. , 

cobra ..,tido 

1•• 

y 

r•l•vancia en loa ••tudioa particular .. , ., tanta ae d.tec:tan la• 

variabl .. crítica• aaaciadaa al d....,.rolla d• cada ~r•a ain 

d•aculdar el conaci•l11nta de laa l11Pllcaclonea aoci•l-, 

política•, cultural... ldealógic•• • tncluao 4tlcaa de la 

interpr•tación de loa hallazgo• ctenUftcoa. A trawa d• .. toa 

.. tudla •• puad• obamrvar la lnflu1tncia d• lnt.,.•11 y CQlllPrCMlaoa 

palitlcoa ttn la dlatribucidn de rec:uraoa para la lnv-tl9acldn 

clttntíflca. La atnt••i• d• .. ta r•laci6n conceptual dllr'lva .,, la 
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que .. ha dena9itnado un prog,.••• · 'fu•rt• en la 80ClDl09ía del 

canocl•tenta.,. Un an.Altsi• de .. tas caract11ríaticaa requt11r• d• 

..,.cos descrtpttvos CQllPllttMlntaria• d•l d .. arrolla d• la cl1tncta, 

ca.a los pr-opu-tas par Cr-an• qui1tn ha •laborado un 8Dd•lo d• 

d .. ar-r-ollo d• ,,. ... d• tnv•att9ación con ba .. en la r-•laclón d• 

la dtn.A•lca d•l proc•aa intelectual con ••tr uctura• social-

torno al 

aurvt•tento d• nu•voa paradt9 ... , lo• proc••as d• .. pectaltzactón 

y la• curva• d• •icpan•lón v decal•i11nto de la IMNlbr-•sía v 
pr-oductlvtdad .., torno a lo• lllod•lo• tlldr-ico• acn raa;o• 

id•nttficado•, a par-ttr d• ••toa llC>d•loa, en •l d••arrallo d• 

al9una• di•cipllnaa entre las qu• .. halla la paicol09ia. 90 

Para •l .. tudio cancr•to de la situación d• la tnv .. ti;ación 

en patcol09ia seria r-eca111tndabl• qu• en un prtl!Mlr ni v•l 

d•scriptivo •• car act•rizara a lo• difer•nt•• pr-ay•cto• avocado• 

a ella can•iderando la• 'r••• d• la p•icolo;ia qu• ati•nd11n1 loa 

•arco• t•órico• qu• •u•t•ntan a la• inv••ti gacton••t lo• recur•o• 

económico• d• que di.aponen y •l peraonal acad4•ico que .. 

conc•ntr a •n cada pr oyecto. 

S. ha i ni ciado un ••tudio con ••ta• caracterí stica• qu• 

cona1 dera a la inveati gación en Pa i col 09í a de la ENEP Iztaca la. 

La UNAM t ien• una partici pac ión 1mportant • d• prcy•ctoa d• 

inv• • t i gac l ón en pai cologí a en r el ación a l total d•l paía. En 

1984, ••ta inati tuci ón reali zaba •l 3S X de l o• proyecto• d• 

inv•atigación b'•i ca y •l lS X d• investi gaci ón apli cada a nivel 
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nacional ~dn data• d•l inventaria del CONACyT. 
49 E•ta 

praducción 

P•icalOQia 

.. r•aliza funda111antalmant• •n la Facultad da 

y la• ENEPa d• Iztacala y Zaragoza <B2 X del tatal da 

proyecto• en toda la IJNAl1>. Eato aignifica que eata área ae ha 

deaarrollado fundamen t alm.nta en el eaqu•ma tradicional da la 

inveatigación "auxiliar" , no axi•tiando ning~n centra o inatituto 

eapecializado en eata área. E•ta ár•a qu9da incluida dentro del 

pro;r .. a de inveati;ació~ científica y de•arrollo tecnológico, 

quizá efecto de •u definición como ciencia 

experim•ntal-natural canfor .. al enfoque conducti•ta qua f loreció 

en nueatro paia a fin•• de lo• ••••ntaa con apego a laa 

tendencia• teórica• y profa•ionale• de loa Eat•do• Unido• d• 

Narteallétrica. Por efecto da ••ta influenci a • • poaibl • ~u• la 

idea, ya prOIDOvida por cienti fii:oa de eata <lr•a, dl' c r ••r un 

centro d• inv••ti;acion•• paicológicaa, inacrib!•r• • ~Rt& ár•• 

d•ntro del aubaiat1t111a da inveatigación cientifica, a ún cuando 

tambi-n ti•n• el reconoci miento col!ID una ciencia •acial, incluao 

por entidad•• como •l CONACyT, quizá con un m•yor ~xpectro de au 

deaarrollo hlatórico, que podría indicar la P*rtinencia de au 

incluaión en el Subaiatema de Inveatigación Humaniatica, l legado 

•l ca•c, o au actual incluaión •n el programa de inveati9ación •n 

ci•nciaa aocialea y humanidad••· Evid•ntelllQnte ••ta deciaión 

influirá en la dinámica de desarrollo de la diaciplina. 

El caao de la ENEP lztacala •• inter•aant•, •ntr• otra• 

razone•, por tratar•• d• una .. cu•l• de reciente creación, la que 
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pr•ita a119ulr da c.,.ca loa fund-entoa da au cr .. cidn v au 

proc:aao da conaalidacidn. Adicionalmente an alla •• lntroduJa una 

prapu .. ta d• an .. rlanza • lnvaatigacidn de la paicol09ia diatinta 

a la vigant• haata el 11CMaenta de au craacidn, qua •• dafin• par 

• .,. un lllDdalo lnt119ral , an la p.,..apecttva prafaaional derivable 

del anfoqua conductiata. R .. ultadaa prali•inarea augieren que al 

configurar•• una Jerarquizacidn lnatl tuctonal de la inveatl;aclón 

para el caao de la paical09ia .. r aconoc:ia pClr' lo 11111noa do• 

" tipo•" da inveati;acidn1 una ligada lndiaalubl a mt1nt• a l 

•J.,.cicio da la doc11ncia v otra da a tanci d n d• lo• problema• 

nacional•• <reproduc14ndo aai l a na•lnacidn da ~ a• da• tipo• d• 

inveatlgaclón definida• en la UNAH> . El óD•arrolla d• lo• 

pr oyact o• da i nvaatl gacidn partlcul a r Mant• loa aaac\ ~da~ a la 

invaati;acidn l igada a la acti vidad dacant • •• c•~•cter f ~ • por 

habar•• d••vlada con raapecta al Modela original. Loe Q•~u~rzoa 

de t nveattgación gui adot1 par el ttnfaque conducti ata han 

continuada , aunqu• •• ha re;i•tr ado un pr aceao d• d ivmraificacidn 

e n lo referente a lo• t ema• da inv••ti;acidn y lo• enfoqu•~ para 

abordarlo•. Loa contenido• curr icul ar•• d• la Ca rrara d• 

Paicalogia han •ida continente de e ataa invaati;ac!onea dando 

c omo r•sul tada un a iatama ••cindlda an r • lacidn al madal a 

intagral propuaato inicialme nte . Eataa c omentario• fina l •• aó la 

pretendan dejar i nquietud•• 11abr• 

parap•ctiv•• da deaarrollo da á ata área an particular. Bin 

•• necaai ta elaborar un diagnóatica qua d~ un perf i l 
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lnv•atl9ac:ldn 11n palc:ol09ia 

dec:i al onn p.,. u nmnt••, qu• 

dnarra11o de .. ta dlac:lpllna 

11n la ENEft! qu• 

v11naa in•rclaa y 

en •l .. rc:o d• 
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