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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado "La ét ica profesional de los investigadores en tec

no logía de información: casos UNAM, II}N y UAM", tiene como objetivo genera l hacer una 

identificación de los valores detent ados en el ejercicio de la actividad como investigadores por 

los miembros de los grupos de investigación en tres instituciones, seleccionadas con base en sus 

diferenci as en su est ructu ra organi1.acional, a fi n de ve ri fi ca r si ésta incide en la configuración 

del sistema de valores. 

El método que se utilizó fue el estudio de casos descriptivos. El estudio se d irigió únicamente 

a las comunidades que reali zan investigación en 135 disciplinas que conforman el campo de 

la tec nología de in formación. Las un idadl's de análi sis se de termina ron con base en una defi 

n ición disciplinari a y de rasgos de la estructu ra de ];1 organización, tan to institucional como 

científi ca nacional. 

En el proceso de identi ficación de los valores se conside raron ci nco d imensiones d io! la actividad 

de investigación: qué se debe investigar; cuáles son los productos de investigación con recono

ci m ient o; cómo se debe investigar; cuáles son form:ls reconocidas de difusión y divulgación 

científica; )' qu e da reconocimien to t'n la actividad de investigación. 

Las técni cas de recolección de datos utllizad::l s fueron variadas a fin de hacl' r t riangulaciones 

ent re los resultados de las evidencias)' con ello verifi car la validez de los mismos. Las técnicas 

de acopio de los observables fueron el aná lisis de doc umentos, la en trevista no dirigid::l y la 

encuesta. En el análisis de las evidencias se empleó el análisis estadístico del d iscurso. hl técnica 

estad íst ica de tablas de frecuencia y el ::lnálisis basado en unid ades temá ticas. 

Los re~ul t , ldo ~ confirmaron las cinco hipótesis como ve rdade ras y revelaron un sistema de 

valo res en las tres comunidades, determinado princi palmente por las directrices no rmati vas 
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provenientes del sistema nacional de eva luación, que al vincular los resultados de la evaluación 

de la productividad de investigadores a los est ímulos económicos y de los proyec tos de inves

tigación a la obtención de recursos económicos, logró limitar la acti vidad de investigación a 

sólo las opciones de actuación que el propio sistema de evaluación provee. 

12 



Introducción 

La detección e ident ificación de los va lores dentro de una comunidad es una tarea, que en sí 

misma. plantea una serie de relos. Su concepción teó rica puede abordarse desde diferentes 

refere ntes intcl cc tualcs, lo que indica la pos ibilidad de construcciones muy diversas para el 

análisis y la observación; todas dependientes del marco teórico-conceptual desde donde se 

discilan los obse rvables. No es lo mis mo concebi r los valores desde una perspecti va subjetiva, 

que atribuye un origen emocional a los valores; a un a objetiva, que cons idera a los va lores un 

producto de la libre actuación humana. Cada visión remite fórmulas distintas de diseño con

ceptual y por tanto de diseño de una investigación. 

Para el diseño de esta investigación se eligió un referente teórico objetivista, en el que se consi 

dera que los valores reflejan una preferencia que se ejerce en el momento de elegir los modos. 

medios y fmes de actuación. Esto significa que, de una amplia gama de formas de actuación 

que tiene el sujeto. elige uml de ellas en base en lo que se considera una conducta más valorada 

en el contexto en el que se encuentra. 

Pa ra la asimilación de lo que se valora y lo que no, en ese contex to, es necesario un proceso 

de ap rend izaje, que puede ser forma l o informal. pues en ambos casos, el sujeto aprende en 

la in teracción con los demas miembros del grupo, los patrones de comportamiento que son 

aceptados y va lorados, tanto para la in teracc ión, como para las dete rm inac iones individ uales. 

Sin embargo. ún icamente la practica de esas reglas es lo que propiciará su asim il ación como 

una construcción interior de lo que se debe o no se debe hacer. 

Es decir que para este trabajo, los va lores son un a construcción socia l, que se insertan en el 

sujeto como modos de pensar. sen lir, elegi r y decidir; sólo a part ir de su aprendizaje, produc

lo de la interacción del sujeto dentro de un contexto socia l dado. En esle últ imo sen tido, los 
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valores pueden concebi rse como ideas que implican un compromiso de comportamiento para 

el sujeto y que es propio del ámbito socia l en que se situa. 

Esta conl1 guración, corn o ideas, que loma los valores, se conviert e en la p1edra angular de la 

presente invest igación, como punto de pa rtida para la detección y busqueda de valores en las 

comunidades que estudiamos. 

Si n embargo, dentro de una comunidad pueden converger d isti ntos sistemas de ideas que im

plican compromisos de comport amiento. Cada uno de esos conjuntos ti ene un origen distinto, 

que puede ser: una fuerza social, un grupo élite. ulla autoridad, un grupo religioso, un grupo 

con poder económico o político. entre otros. 

En los inicios de la investigación, fue siempre claro que la comunidad objeto de estud io era la 

cOlllunid .. d de investigadores en tecnologías de información, pero quedaban varias tareas por rea

lizar, como defi nir cuáles serían los ejes de estudio y los grupos que se incluiría en el mismo. 

Para la definición de los ejes de estudio se lomaron en cuenta las corrientes teóri cas desde 

donde se han estudiado los valores en la ciencia. El problema de la ciencia y Sll S va lores está 

atravesado por distintos ejes problemáticos desde los que puede ser abordado: éstos, en sí mis

mos, representan un ámbito de indagación. El abordaje de cada uno de ellos, es pos ible hacerlo 

desde diferentes referentes teóricos como: la filosofía de la ciencia, la soc iología de la ciencia, 

la economía y el derecho, entre otras áreas di sciplinarias que han hecho plan teamie ntos sobre 

cuáles son los valores en la ciencia. 

Uno de los ejes del problema se hall a implícito en el propio obje to de estud io y es el de los 

va lores como un sistema referencial que guia la acc ión, las decisiones y prefe rencias de las 

comunidades de investigación. Los debates centrales, en torno a la ill \'e~ tiga ció n científica y 

sus \'a lores, emerge n desde d isti ntas corri en tes teó ricas, pero todas ell as plant ean una éti ca 

14 



elaborada desde la perspectiva del marco conceptual y valorativo, de quienes enuncian cuáles 

deben se r los va lores de quienes realizan investigación científica. Estos plan teamientos no 

dejan de ser otra cosa que discurso. y no disertaciones acerca de los valores que nos ocupan: la 

identi ficación de los valores que operan en las comunidades de invest igadores en las disciplinas 

de tecnologías de la información. por lo que, aun cuando hemos revisado algunas corrientes 

teÓricas sobre los valores, no son estas nuestro objeto de estud io; son sólo el planteamiento de 

los referentes teóricos, desde los cuales se hace el abordaje de los distintos ejes que atraviesan 

nuestro objeto de estudio. 

En esta labor de identificación de los valores inmersos en la dinámica del trabajo de los in 

vestigadores, se partió de la concepción de la ciencia como actividad humana, lo que remitió 

a un estudio de los valores concebidos como producto de las in tervenciones de los diferen tes 

sectores que coexisten en el contexto en que se desa rroll a la ac tividad misma. 

El abordaje que se hace de los valores a lo largo del trabajo, no congenia con la vis ión interna

lista, ya que ésta plantea un ethos con una base epistemológica, de modo que los únicos valores 

posibles en la ciencia son los valores cognitivos y las normas o reglas metodológicas I Laudan, 

citado en Prada , 2002, 11; o los valores del ethos de la ciencia que plantea Merton [ 1970: 270-

2781. que es una continuación de la visió n positiva de la ciencia y sus va lores pu ritanos. 

La cuestión es que los va lores no operan por el discurso o las opiniones, sino que. requieren 

de alguno de los mecaniSmos para su incl usión y operación en cualquie r grupo. En tre las 

tácticas, que se sabe son puestas en marcha para cambiar los va lores de un grupo, están la 

promulgación de normas por una autoridad reconocida por el grupo O sector social, la cual 

obliga al cumplimiento de dichas normas a los miembros de la comunidad uti lizando pa ra 

ello la imposición de sanciones. Otro mecanismo para la adopción de nuevos valores en una 

comunidad, es mediante la puesta en marcha de innovaciones en los procedimientos conse

cuencia de la in troducción de nuevas tecnologías, las cuales sie mpre imponen nuevas formas 

" '. ,'e 
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de hacer las cosas y por 1.1010 modifican la gama de posihi lidades de acción y elección al hacer 

modificac iones ('11 los modelos o sistemas de trabajo, con lo que suelen lener el mismo efeclo 

que la promulgación de normas. Ejemplo de este último caso, son los sistemas de evaluación 

de la productividad, implantados para medir el desempei'lo de todos los acla res soc iales en la 

actividad de investigación en México, tema que nos ocupa en la presente invest igación. 

Retomando los ra zonam ie ntos sobre Jos modos de abordaje de los valores, cabe deci r que, si 

bien no descart amos la existencia de valores cognit ivos y normas metodológicas como parte del 

sistema de valores de quienes se desempeñan como invest igadores. no consideramos que sean 

los únicos operando en el trabajo cotidiano de lada la comunidad científica y de tecnólogos. 

Es por ello que. el tratamiento que hacemos de los valores tiene una orientación hacia una 

vis ión d,e la sociología de la ciencia, a los plan teamien tos que se hace n en la visión externa 

de la ciencia, es deci r, como una actividad socialme nte creada que se hall:l en conexión con 

el resto de la ex peri encia humana, por lo que posee va lores éticos propios de una actividad, 

pero también, adqu iere olros va lores que tienen que ver con el contexto en el que se desarrolla 

[González. 1998: 231. Lo que presupone una posición suba lterna de la ciencia, en la que ésta 

se halla condicionada y limitada por procesos ex ternos. 

Tal supuesto propone una ciencia subordi nada a grupos o sectores soc iales y de ello se des

prende otro de nuestros ejes del problema, la composición del contexto social en que se insert a 

la actividad ue investigación científica y la estructura que le proporciona ese mismo con texto 

en que se eje rce. 

Esto es, la ciencia como una activ idad humana más, ejercida de ntro de una de terminada 

sociedad. adquiere una estructu ra dentro de los p:lI rones establecidos en esa sociedad para 

el resto de las actividades. Así, con el adven imiento de la revolución industria l y la conse

cuente div isión dcl trabajo, el surgimiento de la burocr:tcia académica y el co rporativ ismo, 
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incidieron fuertemente en la estructura o rganizacional de la ciencia y por ende en la inves

tigación cientí fi ca. 

El proceso de la división del trabajo en el interior de la act ividad cien tífica tuvo como resultado 

la tendencia a la especialización del conocimiento y de la actividad de investigación, haciendo 

aparecer lluevas fo rmas de organización del trabajo cient ífico basado en clmodclo de desarrollo 

industrial , donde el in vest igador o científico pasó a se r un trabajador altamente espec ializa

do, con tratado por alguna organización de la estructu ra social (universidades, laboratorios, 

empresas, gubernamentales o privadas), con un salario fijado en base a un tabu lador, y que se 

desempeña en alguna de las tareas asignada a los trabajadores de su tipo, a la producción de 

conocimient o, tecnologías, modelos y/o sistemas. 

Sin embargo, estos patrones generales de los países de occidente no siguen el mismo patrón 

para todos los casos y los procesos de institucionalización de toda actividad social están mati 

zados por la conformación y consolidación de sus patrones normativos, y de las características 

que tomen los modelos de orga nización que se adopten, así como de esquemas de regulación 

implementados para la interacción y el intercambio entre los ac tores de la comunidad. De 

hecho, los elemen tos que conformen la estructura, como: la red institucional, los sistemas 

normativos, sus mecanismos e instrumentos, todos ellos están en función de las condiciones 

con tex tua les del sistema soc ia l y, aun cuando sean los mismos que se instauraro n en otros 

paises, tomarán una fisonomia part icular en cada caso. 

En eSle camino encausamos nuestra investigación, pues consideramos de interés conocer las 

caractab ticas part iculares del proceso de institucionalización del trabajo científico en México, 

la estructura resultante de este proceso y su impacto en la conformación del sistema de valores 

de las comunidades en tecnologías de información, haciendo el estud io de las comunidades 

de tres casos: Un iversidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Uni versidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) y cllnstituto Politécnico Nacional (lPN). 
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Si bien, en la investigación se plantean algun os aspectos históricos de estos procesos de insti

tucionalización , el interés está puesto en marcar los elementos coyunturales q ue dieron pie al 

sistema normat ivo de la actividad científica y tecnológica en el pais, así como, su con figura 

ción en los tres casos de estud io, planteando los mecanismos e instrumentos util izados para 

la regu lación en cada uno de ellos y sus efectos en la composición de su sistema de valores. 

De hecho. el planteamien to de nuestra hipótesis cen tral se concentra en la inclusión de estos 

puntos que plan teamos y que consideramos los más relevantes en nuestra investigación. 

El sistema de valores openmte en las comunidades de investigación en el campo de las 

teCllologías de la irljormación, en los casos UNAM, UAM e lPN, derivan de la estructura 

organizacional pueslr¡ ell marcha a partir de la implantación de los sistemas de evaluación 

de resultados Pllrt! instituciones, posgrados e in vestigadores, plles al ser implementados, 

trmlsjorll/aron la estructura i~ l erna de la actividad de investigación cielltífica mexica

'w, sus l/ SOS y s/./ signijicado, a través de fa s redes de Íll stiluciollCS !Jlle se crearo" para 

la regulación y control de las evaluaciones, así como de los mecmlismos e imtrumelltos 

para la demmlda , calificación y scguimie/lto de los ¡/ljorm es de productividad fa llID para 

imtilucion es como para investigadores. 

Como es sabido, el proceso de invest igación no es li nea l y en él suelen darse mu y a menudo 

saltos, omisiones, avances, retrocesos, vueltas, en I¡n lodo lipo de situaciones pese a la planea

ción de la investigación, y esto es una condición natural de la investigación misma. Aun cuando 

en el proceso de comprobación de la hipótesis, la investigación no fue tinea l, la presentación 

de los resultados es menester adecuarla al formato requerido para una tesis, que precisamente 

posee esta característica de secuenciaciÓn. Aun que los capítul os tie nen lIna secuencia, no ne

cesariamente fu t'ron el aborados en ese orden, sino que es un orden narrativo. 
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De cualquier fo rma cltrabajo contempla. en una primera aproximación, iden tificar las carac

terísticas del proceso de institucionalización de la ciencia en el mundo occidental, haciendo 

una breve semblanza de los principales tipos de estructuras institucionales; la d iferenciación 

de los dominios; el proceso que ll evó a la consolidación de un grupo identificado como co

munidad científica; la conformación de procesos de formación y selección que definen la 

ciencia como una función ocupacional; la creación de organizac iones complementari as a la 

red institucional de base [Olea, 2004:253]. tales como: asociaciones, academias, ed itoria les. 

etcétera; y el establecimiento de los mecanismos legales que regulen el acceso a la actividad y 

las maneras de ejercerla. 

La siguiente tarea consistió en hacer esto mismo para el caso de México, reseñando su compo

sición y organización institucional, disciplinaria y de orga ni zaciones complemen tarias, estos 

son los alcances del capítulo uno. 

Es deci r. la labor en esta primera parte fue la identificación de los ac tores, reconocidos por 

las comunidades y la sociedad en general, como entidades con autoridad para emitir alguno 

de los tipos de regulaciones, que se sabe albergan ideas que comprometen la actuación de los 

individ uos hacía quienes están di ri gidos; marcando as í, las pau tas de conducta grupales e 

individuales, esperadas en las comunidades a quienes se aplican. 

Fueron identificadas cuatro instancias de regulación: la di sciplina, la estructura o rganizacio

nal de! sistema nacional de ciencia}' tecnología, las sociedades científicas y profesionales.}' el 

mercado de productos. 

En el segundo apartado, se incursionó en una revisión de los diversos enfoques teóricos, desde 

donde han sido abordados los va lores, poniendo mayor énfasis en aquell as corrientes de pen

samiento que plantean la visión ex terna lista de los valores, si n dejar de conside ra r los valores 

propios de la ciencia desde la visión in terna lista. I)osteriormente. desa rroll amos nuestro marco 
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conceptual, las nociones de va lor, norma, sistema de valores y ética profes ional, son discutidas 

y analizadas hasta construir los conceptos que guían nuestra investigación. 

Fue sólo a part ir de este desglose de los elementos teóricos que se estuvo en posibilidades de 

esbozar las estrategias de búsqueda de los vaJorcs en las comunidades de interés, las cuales se 

plantean como una discusión; hacia el final del capitulo 11 , en torno a los ámbitos de regulación 

de la ciencia incorporados como parte de la estructura científico-tecnológica en México. 

El debate incluido sobre las nociones de va lores y de normas permitió puntuali za r las formas 

de regulación a considera r para la investigación: normas, leyes, reglas, prescripciones. direc 

trices e instrucc iones. Su importancia es relevante. pa ra efectos de nuestra investigación, pues 

son estas fo rmas de regulación el marco referencial para la búsqueda de Jos valores, ya que en 

el l a~ se albergan las ideas que comprometen el comportamiento de los sujetos para quienes son 

elaboradas. Además son el punto de convergencia entre las entidades regulatorias, sus ámbitos 

de actuación y los ind ividuos sujetos a la regulación. 

Así fue como, después de un análi sis de las ent idades regulatori as basado en estas fo rmas de 

regul ación, se ll egó a la detección de los ámbitos de actuación regulatoria que se ejercen sob re 

los sujetos de las comu nidades; las que agrupamos en cinco categorías: 1. Q ué se debe inves

tigar; 2. Cuáles son los productos de investigación import antes; 3. Cómo se debe desarrollar 

una investigación; 4. Qué formas de divulgación)' difusión son básicas para la investigación 

y S. Qué fo rmas insti tuidas de reconoci miento dcl trabajo como investigador, son apreciadas 

por los miembros de las comu nidades. 

Es deci r, ahora la búsqUeda de l o~ valores debía cnCilusarse hacia idell tilicación dc ideas norma

tivas, plasmadas en: reglament os, leyes, legislac iones y manuales de procedimien tos; emanados 

de las en tidades reg ul atorias)' aplicados a las comunidades objeto de nuestra investi gación, 

pero llll icalllell te en ellllllrco de las cinco categorías defi nidas para actuación regulatoria. 
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La defi nición de los el ementos de observación desde la disciplina, es la razón de nuestro ter

cer capítulo. En él, la noción de tecnologías de información como: el conjunto de campos del 

conocimiento que se ocupan del desarrollo de productos tanto teóricos como de aplicación, 

en cualquiera de los procesos de la información; conjuntamente con los crit erios que dete r

minan la madurez de una disciplina. enunciados por Tony Becher [19891, son la base para la 

localización y enunciación de los núcleos disciplinarios que comprenden las tecnologías de la 

in fo rmación. y la consecuente ident ificac ión de sus ramas de investigación. 

Una vez sei'taladas las discipli nas y es pecia lidades que comprenden las tecnologías de la in 

formación, la tarea de ident ificación de las comunidades de estudio, de nt ro de la red de ins

tituciones del sistema nacional de investigadores. fue más sencilla. Si n embargo, por razones 

de delimitación de la investigación, la búsqueda de comunidades se circunscribió a sólo tres 

instituciones: UNAM . UAM e lPN, en las que además se llega hasta la especifi cación de las 

ramas o especia lidades de investigación de cada comunidad y se describen algunas caracte 

rísticas laborales de sus miembros. 

El capítulo 1 V, aborda la enunciación de los observables desde aIra entidad de regulaciones: el 

sistema nacional de ciencia y tecnología . Así, son descritos mecan ismos e instrumentos espe

cíficos que inciden en las comunidades de in vest igac ión no proven ien tes de las regulaciones 

disciplinarias, si no desde el sistema nacional de ciencia y tecnología. 

Por tal razón , son anall zados: regla.mentos, leyes y legislaciones tanto con cobertura nacional 

como insti tu cional, que norma n el trabajo cient ífi co y tecnológico del país. Extrayendo de 

ellas los elementos normativos que inciden en la conformación de preceptos valorativos en 

tos ru bros de: elección de problemas de investigación; tipos de productos obtenídos como 

resu ltado de la investigación; fo rmas de fi na ncia rn Íl'nto; fo rmas de divulgación científica ; 

formas de difusión de la ciencia y; formas de reconocimiento del trabajo de invest igación. Es 

decir, el desglose de las dimensiones no rmadas desde el sistema naciona l de ciencia y tecno-
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logía, mismas que en el capítulo V, son agrupados y o rga nizados para construir las variables 

y sus clases. 

Los aspectos metodológicos para el diseño de la investigación, como la descr ipción y justi 

ficación de casos, la definición de las unidades de análisis para cada uno de el los, y la enun

ciación de las va ri abl es, su clas ificación por clases y las escalas para su med ición, son temas 

desarrollados en el capítulo V. En este apartado se declaran las características que son desea

bles de estudiar en cuanto a la composición dc cada comunidad, así como, las que definen las 

orientaciones valorativas en el ejercicio de la actividad como investigador. 

En el sexto epígrafe, son expuestos Jos detalles sobre el diseño de los instrumentos empleados 

para la recopi lación de los datos. En él se hace referencia a la relación ent re dimensiones, ca

racterísticas de estudio, vari ables e ítems de la encuesta, y consignas en la en trevista. Además, 

se puntuali zan y explican las técn icas a ut ilizar en las mediciones de los datos resultantes de 

las entrev istas y de las encuestas, se evalúa la eficiencia tanto de los instrumentos para la re

caudación de datos, como de las técnicas de medición a emplear en cada caso por medio de 

un estudio de pi lotaje, narrando el diseílo y los result ados de la prueba piloto. 

La exposición de los result ados desarroll ada en el séptimo capítulo, compre nde en primer tér

mino el inrorme de los result ados en relación con las características que describen la composi

ción de cada una de las comunidades. En ell PN los investigadores están arraigados al sistema 

nacional de investi g:lCión, pues han pasado por un gran número.de procesos de eva luación 

hasta alcanzar los nive les nlás altos en categoría y en estímulos, por lo que han asi milando 

los procedimientos, normas y reglas que se ex igen de ell os, lo que les da la característica de 

adherencia a los patrones marcados por las instanc ias a las que recurren pa ra obtención de 

recursos económicos, ya sea para proyectos o para becas que mejoren S ll sa lario. 
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En el caso de la UNAM, los investigadores del li MAS en su mayoría se hallan en proceso de 

obtener mejores categorías y mejorar los niveles en los estímulos. La marcada participación 

en los sistemas de estímulos tanto institucionales como del SNI, es indicio de un fuerte apego 

a las pautas dictadas desde los reglamentos y procedimien tos promulgados por la UNAM 

y CONACYT, además de tener una fue rte influencia desde las asociaciones profesionales y 

científicas del campo. 

En la UAM, las comunidades están compuestas por investi gado res próximos a obtener la 

categoría más alt a. Es mín ima su part ici pación en el SNI, pero todos están en el sistema de 

estím ulos institucional, y hay una mediana participac ión en asociaciones profesionales y cien

tíficas. Lo cual habla de grupos de investigación con una fuerte influencia de la normatividad 

instit ucional, pero aún en camino de asimilación de la totalidad de los patrones de valoración 

dictados por el sistema nacional de investi gación. 

Todo lo anterior hace comprensible una correspondencia ent re la import.ancia que otorgan 

los invest igadores a las actividades de investigación mejor remuneradas en los tab uladores 

de su insti tución y del CONACYT, limitando sus acciones a la obtención de los productos y 

procedimientos más valorados en ellos. 

El segundo conjunto expositivo de resu lt ados, comprende una descri pción de las tendencias 

por variable, en base a las características que orientan la valoración del ejercicio de la actividad 

de investigación, c.ul rni nando con la descripción del sistema de valores por caso. 

El análisis específico de las tendencias de cada variable es por demás revelador de la articulación 

de los sujetos al juego de la eva luación, adopta ndo y adaptándose a sus reglas y requerimientos, 

con el fin de obtener el mayor puntaje)' acceder así a los nIveles más altos de estímulos. Y deja al 

descubierto el vínculo, entre la formación de los fu turos investigadores, generalmente alumnos 

de posgrado, en las reglas, normas, procedimientos y preceptos, que deben segui r par,l poder 

llegar a obtener un lugar como investigadores; y las actividades eva luadas a los investigadores. 



Por últi mo, se rea li zó! una comparación d e los resultados entre casos a fin de encontrar las 

macro tendencias, las defini ciones normativas que ca racteriza n a los tres casos y que se erigen 

al nivel de creencias. 

Pa ra concluir se hace un ba lance de los resultados en rel ación con nuest ras hipótesis, a fin de 

estimar cuali tativamente los resultados de nuestra investigación. 



Capítulo 1. 

Institucionalización y Estructura Científica 

1.1 Proceso de illstituciollalización de la ciencia 

y la ¡H"estigalicm ~'icllltJi~'a 

Una profesión se convierte en una inst itución social cuando logra alcanzar una posición recono

cida dentro de la estructu ra social, una vez que está bien defin ida y constituida corporativamente 

se convierte en un grupo social privilegiado que buscará monopolizar la disposición sobre toda 

clase de bienes: simbólicos, sociales, económicos, sobre obligaciones y posiciones de vida. 

En realidad, estamos hablando de una actividad socia l que busca alcanzar el reconocimiento y 

por tanto una posición de élite en la estructura social. Este interes rc(l eja los intereses ind ivi 

duales en primera instancia, y luego compartidos por qui enes ejercen la acti vidad. Por tan to, 

los sujetos que desarrollan la actividad recorren un largo proceso de luchas intern as y externas, 

pues el posicionamiento en la estructura social de una actividad, es el resultado de los efectos 

producidos por la in teracción y el intercambio ent re los sujetos situados en las diferentes posi

ciones estructurales de poder, de las presiones que ejercen las disti ntas fuerzas organizacionales 

internas y ex ternas, que en su conjunto influyen en esa actividad social. 

Este proceso. en realidad, es la cont inuidad de la consolidació n de patrones norm ativos. de 

modelos de organ ización, de es q~ e ma s reguladores de int eracc ión e intercambio de va lores 

sociales y culturales. 

En este proceso, alc,ll1 zar 101 mayo r autonomía J d campu prufesiuna l, es el pr incipa l (i n, sig

nifica obtener la 1ll{IS alta jerarquía en la estructura social yel monopolio de los bienes por los 

que se ha luchado. Tal posicionamiento es tra nsitorio, coyuntural y alternant e, ya que la lucha 

por las pos iciones es permanen te. 
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A lo largo de este capítulo. abordaremos el proceso de institucional it.aciÓn que ha tenido la cien

cia, analizaremos sus diferentes estadios. hasta llegar a una descripción de su estructura institucio

nali7.ada. Pero antes, marCaremos algunos puntos importantes para distinguir las distintas etapas 

de los procesos de institucionalización, que retoma remos en el amíl isis del caso de la ciencia. 

1.1. J ellracterísticas de los procesos de institucionalización 

Para hace r el abordaje del proceso de inst itucionali zación de la ciencia, es necesario, primero, 

identificar al gu nos eleme nt os que caracteri zan a los procesos de institucionalizaci6n en gene

ral, para luego particulariza r cnla estructura, fines, procesos y actores, que conforman como 

institución social a la ciencia en el contexto de la sociedad contemporánea. 

Se ent iende que una actividad social se institucionaliza primero, como resultado de su acepta 

ción social, al considerarla como Ulla actividad cuya funci6n es importante, en segundo lugar, 

se aprecia su constitución como un ámbito que se encuentra sometido a la existencia de normas, 

que regulan el espectro de actividades que comprende ese campo profesional; en tercero y último 

lugar, se observa la adopción de normas sociales, provenientes de distintos campos de actividad, 

que van conformando el etllOs l de esa actividad profesionall Pacheco, 1994: 191. 

Sin embargo, es pos ible idl!ntificar cinco etapas de la instit ucionalización de toda ac tividad, 

que son: 

l . Una diferenciación de los dominios y de las estructuras institucionales. 

St- entiende por ethos al resultado de una construcción de la identidad sociomoral del sujeto que demanda en 
primer lugar, la apropiación de \'a l o r f~ legitimados y aceptados por la cultura en que se circunscribe, mismos 
que le pcrnllten la e,ltfi.::ación de una forma de: a..:: tuar en el campo laboral o profesional • ..::onsecuente con 
dichos valores. También impl ica la const rucción autónoma de principios. crite ri o~ y procedimientos con rorme 
a los cuales cada sujeto delibera y se forma juicios morales con pretensión uni l'ersalista, comprendiendo y 
rt'significimdu las si tuadollt'S.k cunflicto sociollloral en su proresión )' autlll'rcg\lla su cOIllI'0rtamkntu en 
dicho campo. El ethos se I'lIfdr aprecia r bajo la rorllla de rfpresentacionrs socinlcs, riTuales, pautas de acción. 
ideales. creencias. mitos. principios. normas. dfrfchos y deberes I Yuren, 200 1: 1 03; Edcl, 1968: 186- 1871. 
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2. La consolidación de un grupo ocupacional en lom o a un conjunto particular de pro

blemas. Esto, como resullado de la especiali zación o a partir de la práctica. 

3. La construcción de un conjunto de conocimientos propios, los cuajes suponen un cierto 

grado de autonom ía y de colaboración con otros campos profes ionales. 

4. El establecimiento de procesos de inst rucción y selección, con el fin de definir la fun

ción ocupacional. 

S. La cre¡lción de nuevas instituciones complementarias (organ izaciones y sociedades 

profesionales, científicas. revi stas profesionales, cen tros de enseñanza, entre otras), que 

ayudan en la conformación de los modelos y normas dentro de la actividad y de los 

respectivos sistemas de relaciones con otros grupos profesiona les. 

6. El logro del reconocimiento público de la profesión, así como el mecanismo legal que 

regule el acceso a el la y las formas de ejercerla [Pacheco, 1994: 211. 

Es, a partir de estos elementos teóricos que analizaremos cómo se dio la institucionalización 

de la ciencia, rescatando de este análisis los rasgos que ca racte ri zan dicho proceso, a fin de 

sentar bases que nos permiti rán definir, la estructura científica mexicana e identificar sus 

rasgos característicos. 

La apa ri ción del tér mino "cient ífico" po r primera vez, aú n como una idea vaga , fue en el 

siglo XV I, y principios del siglo XV II en Europa [Ben-Da,,:,id , 1984: 12]. Por esos tiempos 

solía lIamársele fi lósofo natmal, filósofo ex perimen tal o vi rt uoso, a quien en su tie mpo libre 

o como ocupación principal rea lizaba ac tividad('s de invest ig,lCión cient ífica , es decir, pro 

Jucia conocimien to cit!ntífico. No ubstantt!, no fue sino hasta el siglo XIX que se acuñó el 

término ~c icntífi co" en Ingla terra, mismo que sustit uyó a esta s dcnominaciollt.'s anteriores 

[Ben-David. 1984: xii I. 
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La producción de conocimiento científico como una ac ti vi dad reconocida profesional y so

cialmente, ha recorrido un largo camino hi stórico, con distintos momentos asociados princi 

palmente a las condiciones socia les existentes. 

Es evidente que el proceso de inst itucionalización de la ciencia d io pasos vert iginosos en el 

periodo renacen tista, sobre lodo en Ires aspectos. El primero tiene que ver con la creación 

formalizada de colectivos o asociaciones científicas, en su for ma de academias de la ciencia 

en distintas partes de Europa, permiliendo el inicio de la construcción del conjunto de nor

mas y la conslrucción de un sistema de valores asociados con la ciencia que permit ieron su 

aceptación social. 

El reconocimie nlo social de la ciencia y la tecnología, fue una consecuencia de imporlancia 

en la construcción del bie n social, man ifestada en la gr'ln canlidad de invenlos desa rrollados 

para cubrid as necesidades deri vadas del crecimiento de las ciudades, las que demandaban 

se rvicios urbanos más complejos y en mayor escala [Ben-David , 1984: 601; el comercio marí

timo demandó la conslrucción de más y mejores barcos y puerlos, lo que hizo que el trabajo 

de los ingenieros y artesanos luviera mayor demanda, olorgándoles una nueva y más preciada 

posición social. 

Olro factor delonanle del proceso de inslitucionalización de la ciencia fue la conformación 

de un inc ipien le, pero ya formal, sislema de inslrucción y ensei'lanza de la ciencia en la mayor 

pa rle de los paises europeos. Los círculos intelectuales en Florencia, Roma y Ná poles que 

aparecie ron alrededor del año 1440 y más larde en París y Lond res, con un carácter informal, 

pues eran grupos confo rmados por un maestro y sus discípulos, o bien un grupo de inlelec

tuales que disfrulaban el palrocinio de algún m'lgnalc o un príncipc; que operaban separados 

de las unive rsidades y en cuyo seno se d isculían lemas de lilosofía, ciencia, litera tura y arte; 

son el antecedente d irecto de las academias (8cn-David, 1984; 611. Sin embargo, a pesar de la 

formalización de la academia de literatura, entre otras, a mediados y fina les del siglo XVI. la 
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formal il.ac ión de las academias en ciencias naturales. no sucedió hasta finales del siglo XVII 

yen el XV IIJ. 

Para la edi ficación de los mecanismos de regulación para el acceso y las formas de ejercicio 

de la ac tividad cient ifi ca. existen d istintas explicaciones. una de ellas está en la tesis puritana 

de Merto n (1964] en la que atribuye el or igen de la ciencia moderna, a los vínculos que se 

establecie ron entre el protestantismo. la filosofía y la ciencia. En la segunda mitad del siglo 

XV I, filósolos y pedagogos. en tre los que se encon traban Pete r Ramus. Bernard Pa lissy en sus 

inicios, seguidos por Francisco Bacon. Comenius. Samuel Hartlit . en tre otros, organizaron el 

movim iento conocido como la utopía científica, cuyo planteamiento hablaba de una salvación 

mundana o material que se alcanzaría a través de la ciencia y la tecnología, media nte su efectiva 

organización y soporte (Ben-David, 1984: 70J. 

De esta manera muchos de los valores y caracteristicas que atribuimos a la ciencia, fueron he

redadas del protestantismo, por ejemplo: el utilitarismo y el empirismo (Merton, 1964: 664 J. El 

primero, tiene que ve r con la idea puritana del bienestar social, es deci r. la búsqueda del bien de 

muchos. como una meta que hay que tener siempre presente, la ciencia debía ser fomentada y 

alimentada porque conduda al dominio de la naturaleza mediante la innovación tecnológica; 

qué cosa más noble que las invenciones tan út iles para la vida y el estado del hombre. El segundo, 

esta relacionado con el pensamiento puri tano ace rca de que el trabajo sistemático y metódi co 

debe se r una constante en nuestra ocupación. a fi n de aleja rnos de las distracciones espi rituales; 

qué ot ra actividad más sistemática y demandante que la experimentación. 

Otro resullado del vínculo entre ciencia y protestantismo, fue el impu lso que se dio a las aca

demias l.'U el siglo XV II , los tilósufos protestantes crdan en la valoración sodal positiva de la 

ciencia, por lo que retomando el modelo de las academias It ali anas, se crearon: La Academia 

Secretorum Natume en It ali a. la Academia de Lincei fundada en 1603. en Inglaterra la Royal 

Socicty fundada en 1662 yen Fra ncia la Academic des Scienccs fundada en 1666. 
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Las Academias del siglo XV II eran verdaderos cent ros de investigac iones y discusiones cien

tíficas, los más importantes hombres de ciencia del siglo XVII pe rt enecie ron o es tu vieron 

estrechamente vinculados a las labores de éstas: la libre discusión, la búsqueda dc la utilidad 

dc la cicncia, las artcs industriales, y la divulgac ión de los nuevos descubrimientos IAzuela, 

2002,97J. 

Estas academias fueron la piedra angu lar en la construcción de los mccan is mos de regulación 

para el acceso y las formas del ejercicio de la actividad cientHica, pues cada una en su momento, 

dictó las directriccs del modelo de organi z.ación de la act ividad cien tífica, pues su prestigió 

h:lcía que intelectuales de muy d iversas regioncs no sólo de Europa, adoptaran los principios 

dictados desde estos cen tros de actividad cien tílica. 

La importancia que adquirió la ciencia, por ~ I impulso que le dieron las prcstigiadas acadcmias 

curopeas, provocó t r an s fo r m~ cio ne s en el interior de las unive rsidades europeas como: Halle, 

Konigsberg, Gotinga, Heidelbcrg, Cambridge, entre otras; en ellas se inició una fuerte promo

ción dc la educación basada en la ciencia y las aplicaciones prácticas I Merton, 1964: 676]. A 

finales del siglo XVIII una vez quc Francia sc había convcrtido en el nuevo cenl ro del mundo 

cient ifico, se creú una nueva estructura educat iva y cÍlmtífica que pe rmitió a los intdect uales 

seculares apoderarsc del monopoli o intelectual previamente ejercido por el cle ro, derivando 

de ello, una Ilucva organización de la educación y que el gobierno pr ioriza ra el suministro de 

carreras pa ra intelec tuales seculares, incluycndo a los cientificos. Los establecimientos univer

sitarios franceses tuvieron excelentes laboratorios, que eran complementados por estableci

mientos únicamente dedicados a la investigación como el Instituto, el Observatorio y el Museo 

de Histori a Natural [Ben-David, 1984:94]. 

Estos acontecimientos, hi cie ron que la ciencia dejara de estar determinada sólo por las prefe

rencias de la comunidad intelectual, )' de quienes la financiaban, pam depender también de 

la organi zación de la educac ión superior. 
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Francia no pudo adaptarse con rapidez a esta nueva demanda de la ciencia, sobre una nueva 

estructura científica más relacionada con la organ ización de educación superior, pero en Ale 

mania a mediados del siglo XIX se dieron las cond iciones para crear esta nueva organización 

cient ífi ca, que más tarde fue mejorada en Estados Unidos. 

La transformación interna de la ciencia, su organización como actividad, su burocracia interna, 

su reconoci miento como carrera profesional, se llevaron a cabo en Alemania entre 1825 y 1900 

[Sen-David, 1984: 1081. En aquellos momentos, el reto era asegurar el trahajo permanente de la 

invest igación científica, dentro del marco burocrát ico gubernamental, sin que éste interfiri era 

con la libertad y espon tane idad de la creación cient ífica; el detonante de todo fue el proceso 

de organ ización de la investigación en Alemania y después otros países de Europa Central y 

Orienlal, para lograr esta libertad fue necesario armar protecciones especiales, que consistieron 

en una nueva organización que diera privilegios especiales de libertad para quienes desarro

ll aran invest igación cient ífica. Esta organización debía establecerse de tal forma que evitara su 

transformación en una autocracia o u.na jerárqujca burocracia. 

Las innovaciones implicaron la creación de un corporativismo académico, mediante el cual con

tra rrestar el despotis mo del Estado; las reformas contemplaron la transferencia de la supervisión 

financie ra de las unive rsidades hacia el Estado, <lsi como de la responsabilidad de parte de los 

exámenes necesarios para ejercer la prác tica profesional y las adj ud icac iones de la cáted ra. 

Un segundo mecanismo, fue la creación de estamentos universitarios para la asignación de 

privi legios y el aseguramiento de la 01 11 01 cali dad de los nombra mientos. Así, el requerim ien

to para un nombramiento académico fue la Habilitatiotl, que era una cont r ibución origi

nal basada en una invest igación independiente. Esta ten ía como propósito asegurar que los 

nombram ientos para cátedra pudieran ser para gente competent e y alt amente motivada en 

el desarrollo de investigación. Para los profesores un iversitarios se estableció una compen

sación denominada Privatdozetlt , la posesión de esta ca tegoría implicaba una remuneración 
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económica obtenida a partir del pago de los es tudiantes que se inscriben a su curso, es decir 

que eran profesores no asalariados. 

De estos últimos, aquell os que destacaban eran quienes se perfi laban para profesores asala

riados. En este sentido, el mecanismo para destacar estaba en función de las contribuciones 

cienl íficas que se hicieran en el campo que se trabajaba, de la opinión pública de la comunidad 

cien tífica y de estudiantes, la cual era factible de ser ponderada; los estudian tes tenían libertad 

para elegir sus clases, para asistir o no a ellas, y p:lra transferir créditos de una universidad 

a otra, el interés de éstos por las clases y el reconocimiento de los maestros de su campo de 

estudio eran los indicadores considerados para un asenso (ilen-David, 1984: 117- 123]. 

Este tipo de organización en las un ivers idades alemanas fomentó el desarrollo de la investiga 

ción cient ífica, al asumi r que los maestros podían st!r excepcionales cient ífIcos, e incorporar 

como requisito pa ra impartir una cá tedra , la realización de-activi dades de investigación. El 

hecho de que fuese realizada como una actividad complementaria no remunerada y conside

rada como un mecanismo para el reclutamiento de los académicos impid ió, en este periodo, 

su conformación como una ca rrera profesiona lmen te reconocida, así COIllO la consolidación 

Jc una organii'.ac ión propia de la actividad cit'ntífica. 

Si bien podía reconoce rse la conformación de comunidades cientí ficas por campos de cono

cimiento, a través de las redes in ter universitarias de comun icaciones, los grupos móviles de 

eSludiantes y profesores pertenecientes al campo, éstas estaban desdibujadas, por lo tanto, no 

podían ser consult adas para determinar el va lor de una cont ri bución científi ca, O el mérito de 

los colaboradores, o servir como guía para la organización de la formaci ón y la enseñ¡lIlza en 

investigac ión de algun campo dado. 

El acontecimiento que formó y organizó a las comunidades cient íficas fue la fu ndación en las 

unive rsidades de los laboratorios para la investigación. Entre 1825 y 1870 en Alemania fue 
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creado deliberadamente el rol de profesor-investigador como resultado de las reformas en las 

uni versidades alemanas, pero la aparición de los laboratorios entre 1860 y 1870, provocó un 

aumento considerable en la realización de investigación organizada, por la propia dinámica 

interna de los laboratorios la cual dotó de una nueva estructura a la investigación al propor

cionarle nuevas características en cuanto a las actividades, los tiempos y los procedimientos 

para su realización. 

Los laboratorios exigían que toda investigación iniciara con una idea original con implicaciones 

prácticas, cuya exploración y explotación debían realizarse en corto tiempo, por un grupo de 

trabajo exclusivo para la tarea y con una d inámica de trabajo intensa y continua [Ben-David, 

1984,1 261. 

Esta forma de trabajo en los laboratorios de las universidades organizó no sólo la investigación, 

si no tamb ién sus procesos de formación y en trenamien to, transformándola en una carrera 

regu lar, en la que científicos de un gran número de campos iniciaron desarrollos dentro de 

una más estrecha gama de problemas, es decir, se inició la concentración y coordinación de 

es fuerzos durante el proceso de· investigación, al hacerse una elección selec tiva de problemas 

de un área para convertirse en investigacionés. 

Para 1880 los campos de las ciencias naturales se habían vuelto tan com plejos, que fue necesario 

un mayor número de profesores para cubrir su enseñan za, lo que también implicó un incre

mento en la diversidad de investigac iones abo rdan do diversos problemas del mismo campo 

debido básicamente, a que la elección de problemas ya no era únicamente producto de los 

in tereses propios de los investigadores, pues desde ese momento ya existía una rel ación entre 

los prohlemas elegidos y las demandas especilicas de ut ras actividades como la industria, los 

transportes, el comercio, la mil icia, entre otras que constituían un verdadero mercado de los 

productos de la investigación. 

33 



Estos mercados de productos de investigación crearon otra variante más de los establecimientos 

exclusivos para la investigación aplicada: los Institutos de "lecnología. Estos institutos marcaron 

un nuevo tipo de invest igación de laboratorio. no dirigida a la enseña nza. En ellos, los inves

tigadores profesionales no eran profesores. su remuneración era producto exclusivamente de 

su actividad como investigadores. 

Algunos institutos alema nes llegaron a tener el estatu s de las universidades, al convertirse en 

los principales productores de investigación industri al, en los más importan tes consum idores 

del conocimiento científico producido en las universidades. Así, donde un descubr imien to 

científico nacia, se convert ía inmediatamente en una invención de utilidad. la ciencia entró 

en una relación ce rcana con la tecnología, a través del entrenamiento científi co de ingenieros 

y de las frecuen tes consult as e in vestigaciones rea lizadas para la industria ¡Olea, 2005]. 

En Estados Unidos se hicieron mejoras al modelo alemán de educación profesional, la escuela de 

grad uados de artes y ciencias y las escuelas profesionales, abarcaron los dos modelos de investiga

ción y de fo rmación en investigación vigentes en el siglo XIX. La primera con la formación tradi

cionalmente reconocida. introduciendo grados de entrenamiento en materias básicas científicas y 

humanísticas. y la segunda adoptando el modelo de la nueva investigación aplicada o también co

nocida como ciencia orientada a problemas [Ben-David. 1984: 139]. La fo rmación en investigación 

dejó de ser una actividad exclusiva de las un iversid<ldes y desde el siglo XJX muchos investigadores 

fueron frecuentemente formados fuera de éstas. en laboratorios O institutos industriales. 

Durante los años de form<lción del sistema científi co tecnológico en Estados Un idos, entre 

1850 y 1920, hubo otros elementos que organ iz<lron 1<1 investigación, entre los que destacan, la 

descentral ización de las universidades y la organ ización interna de ést<ls en dep<lrtarnentos. 

La carencia de un a autoridad central que construyer<l I<ls políticas educativ<ls en Estados Uni

dos, y la fa lt a de opiniones concertadas de escal<l nacional para el establecim ien to de esque-



mas de acción en educación superior e investigación, condujo a una fuerte competencia entre 

universidades, que tenían apoyo estatal y también con las privadas, era necesario demostrar 

que se estaba a la vanguardia en la enseñanza que se ofrecía, como en laboratorios con que se 

contaba pa ra la investigación, a fin de mantener su prestigio. 

La competencia exigía de las un iversidades una gran flexibilidad para adaptarse a las in nova

ciones y competir por personal, recursos y estudiantes. El elemento interno que permitió esta 

flexibilidad fue la formación de departamentos que se convirtieron, a principios del siglo XX, 

en la un idad básica de organización para la invest igación en la universidad. 

Los departamentos permitieron un cierto grado de igualdad, ya que podían albergar distintos 

tipos de maestros, otorgándoles una misma catego ría d i~ci p li n~ria ; consenso en la toma de 

decisiones sobre el tipo de investigación que debía desa rroll arse en ellos y la formación de 

unidades independientes de investigación, compuestas por uno o varios maestros y estud iantes 

de grado; la aparición de subespeci¡t1idades; y un incremento del trabajo interdisciplinario, .sin 

afectar el trabajo den tro de la d isciplina. 

Durante este mismo pe ri odo las comunidades científicas estadounidenses de los diferentes 

campos del conocimiento, en su forma de asoc iaciones de profesionales. tomaron gran relevan

cia con relación a las publicaciones, las convenciones, la difusión científica, las innovaciones 

tecnológicas y el reconocimiento del trabajo individual de sus miembros: se constituyen como 

formas de coope rativismo cuya finalidad, realmente, es la búsqueda de la diferenciación de los 

gremios cien tíficos que defienden intereses de clase, ocupac ión labora l y que representan los 

intereses de sus agremiados ante el poder político. 

En Eu ropa, las corporaciones científicas en furma de asuciaciunes; culegios o acadcmias, ad 

qui rieron como funciones: el otorgamiento de títulos de capacidad profesiona l; garanti zar la 

ca lidad de los estudios; determ inar, incluso, salarios y normas; derecho del trabajo; además 

de representar los intereses de sus miembros ante el poder polít ico [Ponlón, 2000:41 ). 
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Finalmente, en la primera década del siglo XX, surgió en Estados Unidos, el concepto de ca~ 

lificación profesional del trahajador en investigación: el títul o de Ph.D. actualmente conocido 

como Doctor. Su posesión , confería el reconocim iento de la calificación para eje rcer la inves

tigación [Sen-David, 1984: 155J. 

El principal efecto de la creación del título de Doctor, fue crear un rol profesiona l; que, creó 

cierto ethos para los cient íficos y para sus empleadores. este consistió básicamente en que los 

científicos que recibían el tit ulo, adquirían el compromiso de mantenerse al dia en cuanto al 

desarroll o científi co; a hacer investigación, y hacer contribuciones para el avance de la cien 

cia. El empleador a su vez, aceptaba la obligación implícita de suministrarle las facilidades, el 

tiempo y la libertad para continuar con más estudios e investigaciones. 

I-Iny en dia, ril ac tividad científica se ejerce siguiendo muchas de las normas y estructuras esta

blecidas a fmales del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos. Si bien , en cada país del 

mundo ex isten particu laridades en su estructura, no se puede negar que el título de doctor es 

hoy un requisito de calificación; que permite la agrupación de los investigadores en sociedades 

científicas o profesionales para defender su estatus social y garan tizar la continuidad de su disci

plina y la existencia de puestos de trabajo para ellos en universidades, en institutos o laboratorios 

de investigación. Estos estándares se aplican actual men te en casi todo el mundo y dejan claro el 

reconocimien to J e la ciencia y la investigación científica como una actividad profesional. 

En el caso de México, la colonización española delineo el rostro de lo que hoyes nuest ro 

sistema científico, transfiriendo el atraso que España ya tenía con respecto a los otros países 

europeos en materia de ciencia. La Nueva Espa ila al igual que todas las colon ias españolas 

se ca rac terizó por su orientación a sati sfacer las ncces id;ldes económicas y productivas de la 

corona espailola, por lo que, sólo se hacía transferencia tecnológica y técnica en aquell as áreas 

de in terés para la corona. 
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Además, los esfuerzos cien tíficos en España, no son visibles si no hasta el siglo XVIII. Felipe V, 

rey de España aprobó por real decreto el 17 de abril de 1711, la creación del Rea l Cuerpo de de 

Ingenieros Militares, que constituyó el primer cuerpo técnico-científico al servicio de la corona 

española. En 1768 se establece una nueva Ordenanza que pe rm itió el pase de los ingenieros 

mi litares a América, estableciendo que estos debían permanecer un mínimo de cinco ailos en 

América antes de solicitar su regreso a la península, destinándose al virreinato de la Nueva 

España un total de 47 ingenieros mil itares entre 176 1 y 1780. 

Hasta la primera década del siglo XIX se mantuvo esta dinámica además de incorporar la labor 

de los ingenieros con las del Real Seminario de Minería. Entre las actividades realizadas por 10 

ingenieros militares en la nueva España se hallaba n los reconocimientos territoriales. para una 

cartografia más exacta. la construcción de obras públicas como las obras del desagüe del Valle 

de México, las fuentes con gri fos para abastecimien to de agua potable a la población y desde 

luego las const rucciones arquitec tónicas que perfilaron el rostro no s610 de la ahora ciudad de 

México, sino de muchos ot ros estados del territorio nacional [Mancada, 1992: 45-491. 

La actividad técnico-científica del siglo XIX se vio muy afectada por la cri sis económica pos

terior a la guerra . El Acta Constitutiva de la Federació n de 1824 no contenía más que una 

referencia a la educación en su articulo 13. No fu e si no hasta 1833 que se da el primer Dec reto 

que reforma la Ley de Instrucción Pública en la Enseñanza Agrícola y Minera, el cual tuvo por 

objeto establecer la Escuela Nacional de Ingenieros, y su anexa, la Estuela Práctica de Laboreo 

de Minas y MelalllTgia; la Escuela Nacional de Agricultura con su anexa la Hacienda-Escuela 

de Ense i'lanza Práctica [Mendoza, 1981:291. 

En ese mismo año, también se crea la Dirección Genera l de Instrucción Pública que suprime 

la Universidad de {\'Iex ico con el fin de dejar en manos del Gobierno el control de la adminis

tración de todos 105 establecimientos públ icos de enseñan za. así como de sus fondos públicos; 

nombrar profesores, reglamentar la enseñanza para otorga r grad os y para designa r los libros 
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elementa les de enseñanza, y procurar su dotación y con obligación de presenta r un in forme 

anua l a las Cámaras sobre el estado de la instrucción pública. 

En 1942 se crea la Di rección Genera l de Instrucció n Primaria, cuyo anteceden te fu e la Com

pal-lía Lancasteri ana, promoviendo escuelas a lo largo del territori o nacional. Así mis mo se 

introdujo la enseñanza de la pedagogía en la Escuela Nacional Secundaria, dándole el carácter 

de escucla Normal en 1875. Lo propio se hi zo en la Escuela Preparatoria en 1880. En el área 

técnica en 1856 se crea la Escuela Industri al de Artes y Oficios. Si n duda la creación del Mi 

nisterio de Justicia e Instrucción Pública en 186 1, creó las bases para la reglamentació n y la 

conformación de los niveles educati vos en México. 

Las sucesivas Leyes orgánicas de instrucción pública fueron incorporando las modalidades de 

los niveles y grados de la edu cación pública hasta quedar estructu rados como los conocemos 

hoy en educación b{lsica, med ia superior y superior. De igual forma los an tecedentes de la hoy 

conocida Secretaría de Edu cación Pública fu ndada en 192 1, se hall an con la creación en 1902 

del Consejo Superior de Educación Pública y la posterior Secretaría de Instrucción Pública y 

Bellas A rtes en 1905 . 

El trabajo de investigación era de tipo marginal al interior de las instituciones y desa rrollado 

por aquellos maestros que se inco rporaban a la Universidad Autónoma Nac ional de México 

(UNAM), reconstitu ida en 1929, o a alguna otra escuel a de educación supe ri or precedente 

al Instituto Politécnico Nacional (lPN), eran generalmente profesion istas que habían ido al 

extranjero a reali zar estudios de posgrado y que ya como catedráticos creaban grupos de in

vestigación con estudian tes. 

El gobierno Cardenista se vio en la necesidad de impu lsar la formación de investigadores y creó 

en 1935 el Consejo Naciona l de Educación Superior y la Investigación Científica, asignándole 

la tarea de estudiar las necesidades de país en estos rubros y de transformar o proyectar la crea-
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ción de los establecimientos de educación superio r y de los institutos ti otros establecim ientos 

de investigación que necesit ara el país. 

En 1950 se crea cl 1nsti tuto Nacional de Investigación Científica el cual crea un padrón del per

sonal cientillco y un inventario de las investigaciones auspiciadas por el gobierno federal. Para 

1961 éste es reestructurado adjudicándole tareas como la asignación de becas a estud iantes para 

estudios en el ex tranjero y la entrega de reconocimientos a investigadores destacados. Finalmente 

en 1970 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cuyo fin es la instrumentación, ejecu

ción y evaluación de la polít ica nacional de ciencia y tecnología [Mendoza, 198 1 :69- 128J. A groso 

modo éstos son los antecedentes de la red institucional de ciencia y tecnología en México. 

1.1 .3 Ct¡racterísticas de la institucionalización 

de /11 clcti'l/ul(ld CI~·t!/ifica 

La revisión de los d isti ntos momentos por los que ha pasado la actividad científica; muestra 

una serie de procesos que consolidaron su estructura social; al igual que su organi7..ación inter

na; dotándola de una seri e de rasgos caract erísticos, que resumen su inst ituciona lización y la 

llevan al rango Jc profesión. Las características esped li cas que le otorgan d icho carácter son: 

1) El rc",nocimiento social de un grupo profesional socia l denominado cient íficos o in 

vestigadores. 

2) La existenci a de mecan ismos de reclutamien to: fo rm ación, ca pacitación y promoción 

del cien tílico. 

3) La aparición de actividades y comportamientos gremiales: profesionales, de grupos o 

sectores lIc.'la comunidaJ científica. 

4) La ex istencia de tipos socia les predominantes: según categoría; nivel; tipo de investiga

ción; linea de investigación; orden institucional y postura frente a la ciencia. 

5) La posesión de un conjun to de valores y principios sobre la importancia de los tópicos 

de investigación; así como de criterios de sel ección subyacen tes; los juicios que inciden 
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sohre la ohjeti vidad, la exact itud y las pautas establecidas sob re el rigor científico. 

6) La asignación de papeles al interior del campo. 

7) El predominio y prefe rencia sobre ciertas teorías; métodos y técni cas; tendencias o 

escuelas. 

8) Los tipos de producción científica; modalidades y uso de los productos. 

9) Los mecanismos de difusión; información y/o comunicac ión de los productos de la 

investigación cientíhca. 

10) Una clasifi cación institucional de los lipos y niveles de capacidad y habilidad requeridos 

para el desempeño de actividades cientíhcas. 

11) La valoración institucional y social sobre los procesos y productos, de las actividades 

indiv iduales y de los grupos científicos. 

12) El otorgamiento de estatus y prestigio; según se satisfagan los requerimientos e intereses 

provenient es de grupos de poder [Pacheco. 1994: 22-231. 

Veamos como estos rasgos, elevan a rango de profesión a la ciencia y están en relación directa 

con su estructura organizacional; pues representan, el orden que ella ha adquirido como resul 

lado de los distintos procesos y luchas por alcanza r el monopolio de los recursos y colocarse 

en la cúspide de la estructunI social. 

Los elementos analizados hasta el momento; nos proporcionan la posibil idad de aclarar algunos 

conceptos que es necesario ex plicitar, porque permitirán continuar la exposición. 

Entendemos por ciencia: la actividad institucionalizada de producción de nuevo conocimiento 

y/o tecnología. El término científico. se utiliza para designar: aquel ind ividuo dedicado, profe

siona lmente, ;1 la producción de conocimiento y/o tecnología [Pacheco. 1994: 18J. 

Denominamos investigac ión científica}' tecnológica, a la actividad que es desarroll ada en con

diciones institucionales muy concretas; en lo laboral. en suministro y administración de recur-
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sos: de selección y gestión de programas yj líneas de investigación; regulación de las relaciones 

internas y externas de la comunidad que realiza la actividad, cuyo propósito es el desarrollo de 

nuevo conocimiento: la innovación, asimilación, adaptación y aplicación de tecnologías. 

Los investigadores, entonces, son sujetos que desarrollan la actividad de investigación como 

profesiona les en un campo especializado del conocimiento y se hallan realizando esa actividad 

en alguna de las instituciones de la estructura científica. También, la palabra investigador, en 

el presente trabajo, alude al puesto laboral establecido en las inst it uciones científicas. 

1.2 La estructura institucional de la ciencia modema 

En la reseña histórica antecedente, destaca la estrecha rel ación ent re el proceso de institucio

nalización de la ciencia, los procesos de institucionali zación de la enseñanza y el proceso de 

organ ización del conocim iento. Es visible cómo los descubrimientos suelen desencadenar 

la reestructuración del conocimiento, lo que, conlleva el surgimiento de nuevas materias de 

enseilanza y nuevas líneas de investigación. 

Como hemos visto, la ciencia no siempre se ha desarrollado como una actividad dentro de las 

universidades; sino que su ubicación física ha tenido que ver con cuestiones sociales coyun tu

rales, en di stin tos momentos históricos y por tiempo considerable, ha sido desarrollada como 

una actividad marginal. 

Sin embargo, el modelo de la ciencia moderna elaborado en Alemania en el siglo XIX, vin 

culó la actividaJ cient ífica con la act ividad acadé mica, al coloca r a [a investigación como un 

requisito pa ra el desempcíio de la docencia en las un iversidades, con lo que, la estructu ra 

organizacional científica moderna deriva de la organizadón académica en un iversidades. 
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Para defi nir la estructura organi zacional de la ciencia, iniciaremos con una breve descripción 

de la forma como se organi 7A1. el conocimiento; para luego, perfi lar las formas más generaliza

das de la organ ización institucional de la ciencia, explicit ando su relación con la organización 

del conocimiento. 

1.2. / La orgatl ización del cOllocimiento 

y d.' fa inVt'$ /igtlcián cicflt({iul. 

Uno de los dos ejes organizacionales de la investigación científica es la disciplina. Esto tiene 

que ver con la organización del conocimiento, que se compone de disciplinas, que conllevan 

a la agrupación de los individuos en comun idades d isciplinarias yen especialidades subdis

ci plina rias. 

Si ente ndemos la actividad científica como la construcc ión de nuevo conoci miento, dicha acti

vidad rescata esa miS llla organización por disciplinas, es decir. los investigadores se organ izan 

en subsistemas de acuerdo con la disciplina, formando especialidades. 

Veamos que elementos constituyen una disci pl ina y cumo estos elementos definen la organi

zación del trabajo científico. 

Distintos autores como Burton Clark 11984 1, Kuhn 1197 1 J y Becher [ 19891 señalan la existencia 

de una serie de rasgos que d istinguen a las di sciplinas, por el hecho de prove nir de distintos 

enfoques, no coinciden del todo. A cont inuación se intenta hacer una concent ración yagru 

pación de los mismos. 

a) Cuentan con una organización conformada por redes: académicas, de invest igación y 

de comunicaciones. en las que toman fo rma y se m;lIl ifiestan las prop ias d isci plinas}' 

tienen una relación directa con la estructu ra del conocimiento. 

b) Toda disciplina posee una cultura propia, constituida por: 

42 



l. Un lenguaje con fo rmas lingüísticas y simbólicas de comunicac ión, propias de la disci 

plina , una importante cantidad de términos especializados que impiden la comprensión 

de algun interlocutor no iniciado en la disciplina. Para la comunicación se crea un 

conjunto particular y favorito de términos, estructu ras de oraciones y si nt axis lógica, 

no fáci l de imitar por quien no está in iciado. 

2. fdo los, por ejem plo en los cubíc ulos de los académicos suelen encontrarse imágenes 

de personajes considerados sobresalientes en su área de conocimiento, como Albert 

Einstein, Max Planck, etc., en la fi sica; mientras en sociología están Max Weber, Karl 

Ma rx, f:m ile Durkheim, ent re otros. 

3. Tradiciones, generalmente constituidas por sistemas de pensamiento, mejor conocidas 

como teorías, y que son trasmitidas de maestros a discípulos. 

4. Prácticas, cons ideradas como fo rmas aceptadas de actuar y comportarse den tro de la 

disciplina. 

5. Costumbres, son modos habituales de proceder y conducirse al interior de la disciplina 

y que delinean las preferencias y usos de la disciplina. 

6. Ritos, constituidos por el conjunto de prácticas formalistas, instituidas por la discipli

na. 

7. C r ee n c i a~, de fi niciones normat ivas que ca racterizan a la disciplina, tienen una expre

sión inconsciente, indinada al estableci miento de va lores, pues expresan consensos 

generalizados, que promueven la integración de la d isciplina. 

8. Conjunto de valores compart idos, es decir, el sistema de concepciones sobre lo estimado 

y lo deseable que distingue a la di sciplina y cohe.siona a quienes desarrollan algun tipo 

de labor en relación con ella. 

9. Normas de conducta, definidas como la expresión explícita de los valores compartidos 

en la disci plina y materializadas en reglamentos, leyes, legislaciones ydemás documentos 

normativos. 

10. Significados compartidos, o símbolos identitarios propios de la disciplina. 
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c) L.1S disciplinas tienen una ideología, ya que están consliluidas por sistemas de pensamien

to y de creencias que dotan de contenido y sentido a las distintas visiones del mundo. 

d) Por últ imo, toda di sciplina se ocupa de un campo de conocimiento, que cuenta con 

una estructura, y con alt os niveles de concentrac ión del mismo, que van desde amplios 

argumentos temáticos, hasta pequeños segmentos den tro de las especialidades subdis

ciplinarias. La estructura en las ciencias duras consiste en dejar fuera de la disciplina 

madura los problemas que no tienen orden, convirtiéndolos en especialidades, a fin de 

mantcner la claridad y la coherencia de la disciplina. 

Tomando como referencia los rasgos an teriores, que definen a las di sc iplinas. estamos en 

condiciones de descr ibir cómo y en qué ámbitos proporcionan elementos estructurales a la 

investigación científica. 

Como forma especializada de organización, la discipl ina agrupa por campos de conocimiento 

a los especialistas similares, formando una comun idad que comparte intereses y que se agrupa 

gremialmcnte poseyendo una amplia extensión territorial, que trasciende los establecimientos 

[Clark, 19830 56[. 

La disciplina determina en gran parte la div isión dd trabajo en los establecimientos y confiere 

contenido a las divisiones. La unidad de adscripción básica del sistema de investigación está orga

nizada en torno a la disciplina, docentes e investigadores se organizan en subsistemas de acuerdo 

con la disciplina y sus especialidades subdisciplinarias. por ejemplo: formando departamentos. 

secciones, divisiones o academias. 

Por otra parte. d requerimiento de un vocabu lario en comllll, lleva a definir el proceso de 

división interna de un campo, que se re(le; ~ 1 en la diferenciación te rmi nológica. Tambil'n , nor

man las formas lingüísticas y sintácticas aceptadas para ex presar el conocimiento, los modos 

discursivos que distinguen a la disciplina, conformando tradiciones teóricas ° escuelas. 



Del mismo modo, al demandar un conjunto de creencias compartidas acerca de la teoría, la 

metodología, las técnicas y los problemas que delimita n la disciplina , fi ja las normas, no ex

plícitas pero sí puestas en juego durante la acción pedagógica, sobre cómo se debe investigar 

y cuáles deben ser los conjuntos de áreas problemáticas hac ia las cuales hay que dirigir las 

investigaciones. 

La forma habitual de hacer y difundir los resultados de las investigaciones JJeva a crear costum

bres que prescriben los medios e instituciones aceptados para la difusión de la investigación, 

las formas y criterios para la selección de lo que se publica y lo que no. 

Sin embargo, la disciplina trasciende los establecimientos, pues sus perspectivas e intereses con

ceptuales se extienden a muchas naciones, y sus integrantes pueden pertenecer a muy diversos 

establecimientos sit uados en di stint as partes del mundo, pero tienen en común con sus con

trapartes especiali zadas en el ext ranjero, que comparten su misma identidad d isciplina ria. 

Si la estructura del conocimiento objetiva lo que se enseila y lo que se investiga, cuando ex

plicitamos la estructura organ izacional de las disci plinas y de los establecimientos, estamos 

haciendo eviden te e identificable que se investiga, cómo se invest iga, dónde se realiza n esas 

actividades. Hacemos transparente la rel ación operante entre la organización de los individuos 

y la organización del conocimiento. 

J .2.2 Organización de los establecimientos 

En su carácte r de orga nización de grupos de conocimiento, los establecimientos están com

puestos por conjuntos de edificios, ya contiguos u dispersos, haciendo a la universidad una 

entidad definida y de d imensiones considerables. El establelimiento o institución individual, 

es parte de la división de un sistema nacional formal. 
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Los establecimientos como unidades const itutivas de los sistemas nacionales, adquieren sentido 

sólo en relación con la división del trabajo determinada por las di sciplinas. Es decir, que una 

determinada institución está constituida por la división primordial del trabajo basada en los 

campos de conocimiento. 

La división suele darse en dos planos; el primero, abarca las agrupaciones más ampli as, cono

cidas como facultades, escuelas o colegios que se enca rgan de la enseñanza de alguna profesión 

(ingeniería electrónica o ingeniería en sistemas); alguna disciplina básica (humanidades o 

ciencias naturales); cada país define sus propias divi siones básicas [Clark, 1983: 55-661. 

El otro plano es el de los agrupam ientos locales. las células o unidades operativas básicas, cono

cidos como la cátedra. el instituto o el departamento. Estas un idades operativas. se relacionan 

con una di visión d isciplinaria deClnida por las especialidades pertenecientes a una profesión 

(la electrónica di gita l o la inteligenda art ifi cial ); están conformadas por di sc ipli nas en teras 

(física o hi storia). A medida que se da la aparición de nuevas especialidades. genera lmente, 

ésta propicia la ampliación de las d ivis iones o secciones de las unidades básicas ope rativas. 

sean: cátedras. institutos O departamentos. 

No obstan te, la proliferación de la fragmentación del conocimiento y de las profesiones, las 

disciplinas y la organización aco¡démicil, los campos profesionales y académicos suelen estar 

un ificados, ya st'a tkxiblc o rígidamente, en torno a un cuerpo de v¡llores, normas y actitudes 

que las proCesiones, academias y disciplinas mismas han ido conformando a lo largo del tiempo 

y que consideran patrimonio propio. 

Ahora bien, la organización de los grupos a c aJ~m i co - cit'ntíficos basada en la ClÍledra. es ca

racterística en algunos países europeos. I?:sta ha sido la forma tradicional de control operativo 

en la mayor parte de las uni versidades, y consiste en la concentración de las responsabilidades 

de la unidad académica, en una sola persona: el catedrático. Este individuo, supervisa la s ac-
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tividades académicas en un ámbito laboral determinado; apoyado por personal subordinado. 

Si la investigación se organiza por medio de un instituto. el catedrático aparece también como 

director del mismo o comparte la autoridad con otros catedráticos. En el sistema de cátedra , 

los institutos de investigación tienden a estar fusionados con las cátedras. en virtud de ser 

éstas las posiciones primo rd iales de la estructura un iversitaria después del nivel de facult ad 

[Cla,k, 1983,79[. 

Fue en Alemania en el siglo XIX, donde este modelo fue revolucionado, al integrar el puesto 

del profeso r titu lar, tanto a la investigación como a la docencia , reforzando su dominio como 

director del instituto de investigación, y como dirigente político eventual, en los óltimos niveles 

de la administración universitaria. 

En contraste, la organización por departamentos. es una modalidad menos personalista, que 

funciona con una organización colegiada y un control burocrático. En esta organización, sur

gida en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. predomina la subdi visión 

buroCrática, es decir. que las responsabilidades y el poder son d istribuidas entre varios pro

fesores de rango superior semejan te, lo que admite mayor participación de los profesores 

asociados y asisien tes. al formar junt as colegiadas para la toma de decisiones. la convierte en 

orga ni zación fundamental tanto del orden colegiado como del orden burocrático, en el nivel 

opera tivo [CJa rk. 1983: 79-821. 

1.2.3 La organización vertical 

La estruc tu ra organizacional académico-científica también posee una diferenciación vertical por 

niveles administrativos jerárquicos. que organizan el trabajo académico mediante un principio 

de sccucnciación. es decir, que las actividades se organizan de acuerdo con una escala defi nida de 

dificultad. Hay ac tividades in troductorias, medias y avanzadas, por lo que los planes de estudio 

cont ienen niveles básicos, medios y avan7 ..• 1.dos. Haciendo uso de esta baseorganii' ... 1tiva, los sistemas 



nacionales definen sus propios niveles de educación, en México por ejemplo existe la educación 

básica, educación media superior y educación superior. 

Ahora bien, cada nivel puede subdividirse, pongamos por ejemplo el caso del nivel superior 

en México, que comprende los niveles de licenciatu ra y posgrado, este últ imo se divide a su 

vez en nivel de maestría, nivel doctoral y nivel posdoctoral. 

Cada nivel proporciona lIna certificación escrita de la competencia disciplinaria o profesional 

obtenida, en forma de tít ulos y ot ros documen tos oficial es. Estos diplomas constituyen el pri 

mer paso y a menudo el fundamento de una serie de requisitos, ext remadamente rigurosos, que 

debe rán cumplirse antes de ingresar o pasa r de uno a otro nivel de forma ascendente, o bien, 

para ingresar a las profesiones o al servicio civ il (eje rcer una carrera profesional, u obtener un 

puesto en el mercado laboral ). 

La estructu ra por ni veles, posee enormes consecuencias en disti ntos rubros operacionales. En 

este sent ido se puede decir que es un mecanismo que regula el acceso, ya que el porcentaje de 

ingreso va disminuyendo conforme se asciende en los niveles. operando selectivamente hacia 

arriba y permitiendo comhinar la selec ti vidad (ejercida Int!d iante los cert ificados de compe

tencia inmediata inferior y los requisitos de ingreso como exámenes, p romedios mínimos, 

institución de procedenci'l, en tre otros) con el acceso ¡rrestricto (en cuanto a que todos pueden 

aspira r al ingreso) fClark,1983:831. 

También, se erige como un mecanismo de vínculo entre ni veles y mercado ocupacional, esto es, 

cada nivel prepara un conjunto de competencias asociadas con un cierto orden de actividades 

socia les y profesiones. De aqu í que se considere al nivel superior, como el nivel de prepara

ciÓn para las profesiones y po r el lo se le vincul a con el mercado laboral profesiona l y con las 

ac tividades de élite como la investigación. 



I)recisamente en relación con este último punto. los niveles son un mecanismo de diferencia

ción ve rt ica l en relación con el apoyo para fu nciones de élite, así, cuando las universidades 

obstaculizan la realización de actividades como la invest igación científica, ya porque priorizan 

la enseñanza y no dejan tiempo para la investigación, los investigadores como gremio. suelen 

presionar para su separación y reubicació n, lo que da pie, a otro tipo de estableci mientos de

dicados sólo a la investigación: los llamados centros de investigación fClark,1983:88]. 

Pero también, las univers idades han creado mecanismos por in iciat iva propia para proteger 

estas actividades y crean establecimientos ded icados al posgrado, mismos en los que ubican 

a los investi gadores; algunas veces, creando plazas de investigación y otras, combinando la 

doccncia con la investigación en la forma de plazas de profcsor-investigador. Otra variante 

en el tipo de establecimientos para la investigación son los institu tos de investigación, que 

pueden depender o no de las un iversidades o al sector educativo. pero por el tipo de activi 

dad que reali zan, quedan posicionados como parte del nivel superior, dentro de la estructu ra 

académico-c ientífica. 

Los niveles establecen jerarquías al ex isti r una patente diferenciació n vertica l basada en la 

escala educacional. En cada sitio se rea lizan actividades típicas: capacitación es pecia lizada e 

investigación en el nivel superior y la educación gene ral en los inferiores. Así, el estatus y el 

prestigio son asociados con los niveles, creando lI na jera rquía institucional, consistente en una 

escala de estatus asignada a las instituciones y a los sectores, en base a la gradación del valor 

socia lmente asignado en el mismo sentido ascendente de los niveles de la estructura [Clark, 

1983, 102J. 

1.2.4 El sistema "acional 

Los sistemas nacionales, tanto de educac ión como de investigación. suelen organiza rse ha

ciendo una diferenciación instit ucional por sec tores: pllblico, privado, socia l, cte. , y adoptan 
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cuatro form as básicas, dependiendo del número de sectores que pa rticipan y del origen de los 

recursos que los sustenta. 

1) Un sector institucional, único en el seno de un sistema público, también único. Este mo

delo, presenta un doble monopolio del sistema y de la institución, ya que la totalidad de 

las insti tuciones educativas y científicas, pertenecen a un sistema nacional unificado con 

un ministerio nacional de educación en la cúspide, y una única modalidad de universi

dad: la estatal, que realiza todas las actividades de cap'lCilación especializada profesional 

y de investigación. Este era el modelo tradicional de América Latina en el siglo XIX y en 

Europa Occidental; hoy todavía, se encuentra en algunos países [Clark, 1983: 89]. 

2) Varios sectores pertenecientes a un sistema póbli co. En este patrón, tan to la educación 

como la investi gación permanece n bajo la tutela del aparato estata l, pe ro ex iste una 

diferenciación en cuan to a los tipos de instituciones, pudiendo encontra r uno O más 

sectores, no universitarios, 'dedicados a la edu caci ón tecnológ ica-vocac ional o a la pre 

paración de maestros, siempre, con fi nanciamien to del Estado. El modelo fue común 

en los paises comuni stas y del tercer mu ndo [Clark, 1983: 9 11. 

3) Varios sectores alojados en más de un subsistema público forma l. En este caso, tanto la 

educación como la investigación, se desarrollan en divt'rso~ sish.'mas estatales, influidos 

en grados diferentes por el gobierno naciona1. Los sistemas múltipl es, se derivan de los 

múltiples sectores que crean tipos de instituciones asociadas a cada sector. Así puede 

haber va ri ados sec tores distribuidos en los sistemas estatal es. Este modelo, es típico 

de las estructuras fede rales de gobierno, como en el caso de México, que cae en esta 

categoría (Clark, 1983: 94 1. 

4) Varios sectores susten tados en recursos privados y públicos. Este tipo de modelo, se 

carac teri za por tener diversos tipos instituciona les de carácter pri vado y público; la 

mult iplicidad de sectores provoca que abunden subtipos de instituciones asociadas 

a cada sec tor. Este modelo, existe en Estados Unidos, de dond e es originari o [Clark, 

1983,971· 
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1.3 El problema de in vestigació" 

El detalle del proceso de institucionalización de la ciencia y la investigación, y de los elemen· 

tos que la constituyen en una actividad profesional, nos colocan en cond ic ión para hacer los 

planteamientos que motivan la presente invest igación y sus alcances. 

En el cent ro de los debates sobre la ciencia , y más propiamente, de la investigación científica, 

se encuentra su justifi cación social como uno de los ejes del desa rrollo económico de toda 

nación, por tanto, su capacidad de producir bien social. 

Entonces, una premisa básica de cualquiera de sus d isciplinas sería el estar al servicio de la 

sociedad, así como en estrecha relación con ésta. Es deci r, que su estructura organizacional 

sería la adecuada para favorecer y promover dicha relación. 

En sociedades altamente desarrolladas, como Estados Unidos y el Este de Europa, a parti r de la 

década de 1960, se iniciaron un gran número de movimientos académicos en primera instancia, 

y después civiles, que cuestionaron d uramente la función social de la actividad científica. 

Las di scusiones más import antes, giraron alrededor de exhibi r los tipos y formas de subordina· 

dón de la actividad cientílic<l a Jos cent ro de mando gubernamental , milit ar, industrial o de algú n 

otro sector de la sociedad. La raíz de estos cuestionamientos, se halla en la concepción analítica de 

la ciencia y la tecnología, que proclama una valoración positiva de ambas actividades. Bajo esta 

construcción filosó fica, la ciencia es una empresa intelectual de investigación teórica, que debe 

deslindarse claramente de la tecnología y dedicarse a crea r los sistemas teóricos y conceptuales 

centrados en enu nci¡ldus nomológicos, que se consideran leyes científicas (Medina. 2000: 18J. 

Por su parte, la tecnología es entend ida como la creación de instrumentos y norlll as de acción 

prác ti ca. que indican cómo se J ebe procede r para consegui r un fin Jt'I l'TllI inado, bas,lndose 
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en leyes cien tifi cas, en c1uso o apli cación del conocimie nto cien tí fico. para produci r m ate

ria les, discilos, productos, procesos. sistemas, servicios, nuevos o sustancialmente mejorados 

I Rkh ards. 2000,132[. 

Haciendo una interpretación de las dos nociones podría en tenderse que el conocim iento cien

tífico derivado d e la ciencia. no es mo ralmente bueno ni ma lo por sí m ismo, si no que ell o 

depende del uso que se le dé (Medill a, 2000: 181. De igua l manera, las innovaciones tecnoló

gicas en cualquiera de sus fo rmas, son sólo máxi mas nlcionales que persiguen la eficiencia en 

el servicio o la mejora en la productividad (Elster, 1992: 105]. 

Dicho de otra manera, el conoci miento cient ífi co y la tecnología son medios pa ra obtener fi 

nes determ inados. Ni los científicos, ni los tec nólogos son responsables de los fin es que otros 

eli jan, es dec ir, que el problema de la elección de fines se traslada a terceros, a los tom adores 

de decisiones como los políticos, los empresarios, los mi lit ares, etc. [Olivé, 2000: 861. 

El problema en esta concepción, es que la ciencia y la tecnología se definen corno neut rales. al su

poner que las teorías científicas tienen el fin de describir y explicar hechos y no es su papd, hacer 

juicios de valor sobre esos hechos. De igual manera, el papel de la tecnología es ofrecer los medios 

adecuados para obtener fines determinados. La decisión de obtener, efectivamente, lal o cual fi n, no 

corresponde ni al tecnólogo ni al científico. 

Pero ¿real mente los científicos y los técn icos, no son pa rtíci pes de las decisiones? Ellos no rea 

lizan una elección. cuando deciden participar en un a investigación u o tra, o crear tecnologías. 

métodos o sistem'ls. pam ciert os sec to res de la sociedad, aun si quien fina nci a sea la sociedad 

conjunta . En ta l caso, ¿qué mu eve a los investigadores a forma r pa rte de un proyecto de inves

tigación y a comprometer sus result ados con uno u o tro secto r social? 
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En los planteamientos sobre los procesos de institucionalización de la ciencia, establecimos 

que todo ind ividuo para poder realizar la actividad de investigador, requ iere haber recibido 

una formación dent ro del sistema de educación y obtener de ahí, el título de Maestro o Doctor 

en Ciencias que lo acred ita para el ejercicio como investigador, pues ha adquirido los cono

cimientos necesarios para aplicar métodos y técnicas propios de su call1po de conocimiento; 

tambié n ha adqu irido las normas de conducta, costumbres y principios éticos de ese campo. 

Todo ello, lo hace competente para desarrollar su acti vidad como investi gador en esa rama 

del cocimiento. 

El ejercicio de su actividad como investigador del campo científico o tecnológico, se halla regu

lado por el Estado y por la institución u organización en la que labora; además de las norlllas 

profesionales a las que se debe aj ustar, también le es necesario acatar las normas propias de su 

actividad como investigador. Se hace evidente que son diversos agentes los que detentan auto

ridad sobre la actividad de investigación, y es lógico pensar que. necesariamen te, las decisiones 

de los investigadores estarán dentro del marco de todos estos focos de autoridad que norman 

su conducta como investigador. Pero ¿cuál de ellos es más dominante, o tienen todos la misma 

aut oridad y la misma incidencia en sus decisiones, el ecciones y preferencias? 

En esta d irección, de múltiples agentes pa rticipando en la orientación de las decisiones de los 

investigadores del campo cientifico )' tec nológico, se encam ina la present e inves ti gación, a[ 

considerar la posibilidad de la existencia de un sistema de acciones intencionales constituido 

por los agentes que dct iberadamente buscan ciertos fi nes, en función de determinados intereses, 

lo que pone en juego creencias, conocimientos, valores y normas. Los in te reses. los fin es, los 

valores y las normas forman parte de ese sistema, lo que hace susceptibles a todos los agentes 

de una eva luación ética IOlivé, 2000: 87] . 

En este sistema de intencionalidades, los investigado res como aClores to ma n deci sio nes y 

éstas necesariamente, tienen que responder a un sistema moral, es decir, a un orden de V:l -
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Jores, a través del cual asignará prioridades en un proceso de confrontación con los sistemas 

valorativos e in tencionales de otros actores participantes. Así, el tipo de decisiones que tomen 

favorecerá a algunos y dejará de lado a otros {Bunge, 1997: 108} . La pregunta aquí es: a qué 

intereses favorece la actividad científico-tecnológica que se hace en el campo de la tecnología 

de información en México. 

La investigación científica y tec nológica como actividad cumple una función social, que en su 

forma ideal está relacionada con la búsqueda del bien común. Dicho de otra forma, la ciencia 

y la tecnología deben relaciona rse con el interés público, y regir su acción en valores e intereses 

sociales. 

Por lo anterior, para que la activid,ld científica favorezca los intereses públicos, los sujetos que 

realizan dicha actividad no sólo deberían tener como parte de su sistema de valores. los valores 

sociales, sino que éstos debían de tener el nivel máximo de signi ficatividad dentro de su escala 

valorativa. Sólo de esta manera sería la sociedad verdaderamente favorecida con las decisiones 

de los investigadores sería la sociedad. 

Los movimicntos sociales surgidos en los países desarrollados ponen de maniflcsto que no es 

el interés público el que predomina en las decisiones de los investigadores y que existen otros 

actores del sistema que han colocado sus intereses en la cúspide de los sistemas de va lores, 

tomando el control y dirección de las acciones en materia de ciencia y tecnología. 

Un rasgo importante de los sistemas de ciencia y tecnología es que. mientras en los países de

sarrollados la ciencia y la tecnología están d irigidas hacia el desarrollo y la in novación, en los 

paí ses en vías de desarrollo las actividades científico tecnológico se limitan a la asimilación y 

adaptac ión de tecnologías. Por esta razón. para nuestra investigación, presuponemos que los 

sistemas de ciencia y tecnología en los pa íses desarrollados subordi nan la acción de los siste

mas de ciencia y tecnología de países en vías de desarrollo, incidiendo en la conformación del 
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sistema de valores que rige y orienta la acción de estos investigadores en todos los campos del 

conoci miento, y por tanto en el de las tecnologías de la información. 

Es importante ident ificar lo que tienen por valioso en el eje rcicio de su actividad C0ll10 ¡nves· 

tigadores y cómo orientan sus decisiones los diferentes órganos de regulación que integran la 

estructura cien tífica mexicana, a qué grupos o sectores sociales favorecen y cuáles excluyen 

con sus decisiones. 

En la búsqueda de soluciones a estas interrogantes, consideramos cinco ejes que incorporar 

en las hipótesis que guían esta investigación. 

1. En el proceso de selección de los temas y problemas de investigación, la influencia decisiva 

proviene del sector pllblico. que suminist ra la mayor cantidad de recursos económicos 

para financiar la invest igación, y para rem unera r a los investigadores. 

2. Los apoyos económicos a investigadores y a proyectos de investigación, sum in ist rados 

por medio de los prog ramas de subsidio extraord inarios, ya sea en su forma de estí

mulos para investigadores o apoyos a proyectos, restri ngen el tipo de resultados que 

arrojan las investigaciones a una lista de productos preestablecidos y promulgados en las 

tablas de valoración de los programas de estím ulos, orien tando con ello las preferencias, 

elecc iones y decis iones de los investigadores desde la planeación del proyec to. 

3. Los patrones a seguir para el desarrollo de investigaciones en cualquiera de las disciplinas 

o especialidades de las tecnologías de información, cstán definidas por las tradi ciones 

teóricas, técnicas, mctodológicas y lingüísticas inculcadas sistemáticamente, por la acción 

pedagógica fo rmal en los posgrados; o por la informa l, en las tutorías a estudi antes que 

participan en la investigación. 

'1. Para la circulación del conocimie nto científico, a pocas formas y medios de difusión 

se les ha conferi do el prestigio y reconocimiento de las comunidades d isciplinarias, 

como las apropiadas para la divu lgación y difusión de los resultados y son consideradas 
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por los investigadores como las primeras instancias para divuJgación y difusión de sus 

resultados, que as í consegu irán ser considerados científicos. 

S. Los premios y demás formas de reconocimiento son los mecanismos más importantes para 

le ner autoridad dentro}' fuera de la comunidad cientifica, lo que se traduce en prestigio, 

reconocimiento, celebrid:uJ , sobre todo en legitimidad y consagración como científico. 

El sistema de valores de los investigadores, en tonces, es influido pode rosamente por las reglas 

de funcionamiento de las inst itllciones, que otorgan financi amiento y reconocimiento, sobre 

todo a quienes cumplen tal es reglas. 

Esta investigación, pretende constatar la veracidad de estos ci nco planteamientos, pero antes de 

entrar de lleno en materia, es necesario anali zar someramente el proceso de instilucionali 'l..ación 

de la ciencia en México. 

1.4 El proceso de institucionalización 

de la ciencia en México 

En México el proceso de institucionalización de la investigación es bastante reciente, autores 

como Eduardo Ibarra 11993a l. Adrián Chavero 11992 J y Eusebio Mendoza 119861, lo ubican 

como un proceso posrevolucionario, que se consolida formalmente hasta el cardcnismo. 

Los eventos que consideran punto de partida a ese proceso son la autonomía de la Universidad 

Nacional Autónoma de Méx ico (UNAM) en 1929, la creación del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) en 1937 y la creación dd Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación 

Científica (CONESIC) en 19J5. No fue si no has!<l 1970 que se consolidó como un sistema nacio

nal , al crearse lo que hoyes el organismo rector de la planeación gubernamental en materia de 

ciencia y tecnología: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Este órgano es 

el encargado de proponcr y da r seguimiento a las políticas nacionalcs de ciencia y tecnología. 

56 



La estruc tura del sistema científico mexicano se ha iuo transformando a lo largo del tiempo, en 

lo que se refiere a la red institucional que la conforma. Veamos algunos detalles importantes 

de este proceso. 

Ibarra (1993b) destaca tres momentos del proceso de institucionalización de la investigación 

en México. El primero, comprend ido entre 1930 y 197 1, se caracteriza por la conformación de 

una red primaria sumamente laxa de instituciones para la actividad de investigación, que per

mite pasar de lo errático de los planteamientos realizados en materia de ciencia y tecnología, a 

configurar y dimensionar el problema verdadero de esta época: el atra so cient ífico-tecnológico 

del país y su desvinculación estructu ral del desarrollo industrial. 

Los gra ndes procesos de reorganización institucional realizados por el Estado durante esta 

etapa, incluyen el otorgamiento de la autonomía a la UNAM, la creac ión del Consejo Nacional 

de Educación Superior y la Investigac ión cientifica (CONESIC), la fu ndación del I PN ¡Solana, 

Card iel , Bolaños, 198 1: 2891. la transformación en 194 1 del CONESIC en la Comisión Impul

sora y Coordinadora de la In vesti gación Cielltífica (CiCle), cuya activ idad nunca rebasó los 

límites del Distrito Federal (U NAM, 1992: 102), 

La segunda etapa comprende de 1971 a 1984, en ella se confo rma un sistema mejor estructurado. 

con la cre¡lCión en diciembre de 1970, del Consejo Nacional de Ciencia y 'Iecnología (CONACYT). 

Organismo encargado desde entonces de proponer las polít icas nacionales de ciencia y tecnología, 

de investigar las necesidades t,eenológicas en los sectores productivos. de fomentar y de apoyar el 

desarrollo de la investigación ¡Ibarra, 1993b], 

La tercera elapa , ¡barra la sitúa a partir de 1984. Esta elapa tiene como punto de part ida el Pro

grJllla Nacional de Desarrollo lecnol6gico)' Científico 1984- 1988 (P RONDETYC) y se ext iende 

más all á para alcanzar una concreción mucho más clara y sólida en el Programa Nacional de 

Ciencia y Modernización Tecnológica (PNCMT) 1990-1994. 
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En esta etapa, se aprecia la instauración de una tradición sexenal de programas que mantie ~ 

nen cie rtas ca racterísticas. Así, para el sexenio zedi llisla se elabora el Programa de Ciencia y 

Tecnología 1995-2000 y en el sexenio foxis ta el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 

200 1-2006, Y la Ley de Ciencia y Tecnología . 

Los programas tienen en común: 1) una ori en tac ión hacia una reducción del flujo de recursos 

al sector, 2) la implantación de un proceso muy estructurado de evaluación y seguimiento, 3) 

la inco rporac ión de nuevos actores sociales a la actividad, como el sector privado, a través de 

la definición de estructu ras y reglas que modi fica n las relaciones entre los ac tores tradicional

mente involucrados y que faci litan la incorporación de los nuevos. 

En esta etapa se hace evidente la implantación de un modelo cualitativamente distinto en el que 

las instituciones de educación superior y los centros de investigación estuvieron efectivamente 

orientados a apoyar la modernización económica del país. Esto implicaba la reorientación del, 

muy escaso, financi amiento a la invest igación, para apoyar selectivamente los proyec tos de 

ciencia y tecnología vi ncu lados a las necesidades inmediatas de reestructuración del aparato 

productivo, utilizando como principal mecanismo la conformación de un sistema de evaluación 

y el seguimiento de todas las act ividades y actores de la investigación, que permit iría acabar 

con la disyuntiva de deflll ir a qué inst ituciones ° centros asignar recu rsos y a cuáles no; a qué 

actividades universi tari as debía financiarse y a cuáles no. 

Acompaña ndo estas acciones se conforman de Prog ramas Especiales)' se crean instituciones 

para evaluar a los d istintos ac tores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, entre ellas 

el Sistema Nacional de In vesti gadores (SN I), en 1984. Este instrumento respond ía a una 

política de eV;llu¡lción disc rec ional de la productividad del investigador y de la relevancia de 

sus proyectos. que tomaba como pun to de referencia fundamental las prioridades establ e

cidas en el Plan Nacional de Desa rrollo. Los efectos de la aplicación de dicho instru mento, 

ob ligaban a los investigadores a recurrir a instancias ex lrauniversi tarias pa ra concursar por 
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recursos limitados. debiendo modificar muchas veces sus proyectos para cumplir con las 

exigencias planteadas por la SEP O el CONACYT [Ibarra. 1993b: 134- 138]. 

Todas estas medidas permitieron desest ructurar las formas institucionales prevalecientes en 

la educación superior y en la ciencia, faci litando con ello la formulación y la implantación de 

los programas de modernización impulsados por el gobierno del presidente Salinas. 

Ibarra, distingue un segundo momento de esta tercera etapa, ubicándolo en el período de 1988- 1994, 

el cual describe como un período de reconstrucción tanto del sistema de educación superior como 

de la activid:ld ciencia y tecnología del país. El proyecto está plasmado en el Programa para la Mo

dernización Educativa. 1988-1994 (PME) Y en el Programa Nacional de Ciencia y Modernización 

Tecnológica, 1990-1994 (PNCMT) rCEPAL, 2002}. La rcorgani7.ación de amOOs sectores, se articula 

en torno a los procesos de evaluación y la reconceptualización de la autonomía universitaria. 

Los nuevos mecanismos de regulación de la invest igación en el país, quedan marcados por el 

abandono de la vigilancia a distancia, de épocas an teriores, por una vigi lancia directa, configu

rada , en el caso de la actividad ciencia y tecnología, a partir de la evaluación del desempeño de 

los posgrados. la eva luación de la ciencia y la evaluación del desempeilo de los invest igadores. 

Para tales fines, se actuó en tres ámb itos, mismos en los que se expresan las modificaciones fun

damenta les: el ámbito estratcgico. el institucional y el de la normatividad [Ibarra, 1993b]. 

El ambito estratcgico contempla las acciones guberna.men tales en materia de eva luación y 

finan ciamien to, y se constituye por las estruc turas, procesos y relaciones que determinan la 

orientación general del sistema en su conjunto, en función de un proyecto político gene ral y 

su ex presión sectorial l lba rra, J993b: 151]. 

El ámbito institucional comprende las estruct ura s, procesos y relaciones que determinan la 

actuación de cada una de las instituciones que in tegran al sector, ent endidas como unidades 
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específicas. En este ni vel se rea li zaron la reconfiguración de la política sala ri al. y las formas de 

operación y funcion amiento de las instituciones. 

Finalmente, el ámbito más import ante para esle proyecto, el normativo. se constituye como un 

espacio de mediaciones ent re los ámbitos estratégico e institucional. El análisis de la norma

¡ividad es ulla pieza clave. ya que permite prever posibles cambios que se perfilan, así como 

plas ma hechos consumados. Las leyes o reglamentos expresan, en el terre no jurídico, las mo

dificaciones que se pe rsiguen o que han sido implantadas en el terreno organizacional. 

En este sentido cabe seilalar que a partir del período salinista la normativi dad se plasmó en 

program as, mientras en el sexenio de Zed illa se tradujo en leyes como la Ley para el Fomento 

de la Investigación Científica y Tecnológica de 1999 [CEPAL, 20021, y Ley para la ciencia y la 

lCenología de 2002 [CONACYT, 2003J . 

La r('orientación de la polít ica nacional en ciencia y tecnología reconfiguró la activ idad cien

tífi ca de México y creó UIl nuevo orden normalivo de las relaciones sociales dentro y fuera 

del campo. En capítulos posteri ores profu ndizaremos en lo referente a los instrumentos y 

programas creados y puestos en marcha en este periodo, pues son decisivos en nuestra inves

tigación . 

Si tratamos de ubicar al sistema nacional de educación e investigación dent ro de alguna de 

las cuat ro est ructuras desc rit as para la ciencia, cae dent ro del tipo de sistemas públicos múlti 

ples y sectores múltiples. Méx ico tiene un sistema de gobie rno federal, caracteri zado por una 

educación supaior que se ubica en diversos sistemas estatales con cierto grado de intluencia 

del gobierno federa l. Es por ello que, en México se han creado instituciones bajo los auspicios 

federales, estatales y privados. 
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El sistema de educación superior mexicano está íntimamente ligado al sistema nacional de 

investigación, en este apartado nos ocupare mos únicame nte del de investigación, por ser foco 

de esta tesis, y sólo señalaremos los puntos en común con el sistema nacional de educación. 

El sistema nacional de investigación ha transitado por varios estadios, pero el más importante 

para nosot ros es el que lo consolida como un sistema nacional y que sucedió en 1970, con la 

creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), orga nismo encargado 

de proponer y dar seguimiento a las políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología. 

La est ructura del sistema científico mexicano se ha ido transformando a lo largo del tiempo, 

sobre todo en lo que se refiere a la red insti tu cional que la confor ma. 

Desde el año 2002. al ent rar en vigor la Ley de Ciencia y Tecnología , el sistema nacio nal de 

investigación se organ izó por sectores; más adelante en la tabla 1.1, se muestran las institucio

nes que integran a cada sector. 

Como se observa, el sistema mexicano comprende cuatro sectores: el sector público, integrado. 

a su vez, por el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales. y el Congreso de la 

Unión; el sec tor pri vado. el sec tor social y el sector extern o, en el que se ubican a las universi

dades entre otras organizaciones gubernamentales. 
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Gobierno Federal 

• Instituciones y Entidades 
• Presidencia de la República 
• Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología 
• Foro permanente de Ciencia 

y Tecnología y Consejo 
Consultivo de Ciencias 

• Áreas de la Administración 
Pública Federal responsables 
de ciencia y tecnología 

• Centros Públicos de 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. 

• Posgrados y Unidades 
de Investigación de 
Instituciones de EducaciÓn 
Superior 

• Laboratorios y Un idades de 
Normalización y Metrología 

• Insti tuto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 

• Banca de Fomento (Nafi n, 
Bancomext) 

• Normas y Reglamen tos 
• Aspectos normativos 

relativos a las entidades 
y actividades de Ciencia 
y Tecnologia 

• Instrumentos 
• Recursos fiscales 
• Fondos de Ciencia 

y Tecnología 
• Crédi tos 
• Incentivos fiscaleS 
• Poder de compra del 

Gobie rno Federal 
• Cooperación Intern acional 

TA BLA 1. 1 SI!Cl 'OR, '>ÚULlCO 

Gobiernos de los Estados 
y Municipios 

• Consejos Estatales de Ciencia y 
Tecnología 

• Inst ituciones de Im'est igación 
Estatales 

• Organizaciones e Inst ituciones 
Estatales de Ciencia 
y Tecnología 

• Leyes, Decretos, y Normas 
Estatales sobre Ciencia 
y tecnología 

• Presupuesto Estatal para 
Ciencia y Tecnología 

Fuente; Elaborado a partir de los datos en !CONACYT, 2000': 8r J 

H. Congreso de la Unión 

• Leyes 
• Ley para el Fomento de la 

InvestIgación Cientifica 
y Tecnológica 

• Leyes relacionadas con 
aspectos Cit'll tíftcos 
y tecnológicos 

• Comisiones de Ciencia 
y Tecnología 
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Sector Privado 

• Cámaras y asociaciones 

industriales 

• Empresas 

• Organizaciones de 

productores 

• Centros privados de 

investigaci6n y desarrollo 

• Centros de asistencia técnica 

• Posgrados y unidades 

de invl."s tigaci6n de 

universidades privadas 

• Firmas de ingen ieria y 

consul toda 

• Un idades y orga nismos de 

ccrtificaclón 

• Im'ento res y emprendedores 

• Sociedades de capital de 

riesgo 

T .... BL .... 1.2. OTilOS SECTORES 

Sector Social 

• Academias y colegios 

• Asociaciones profesionales 

• Fu ndaciones 

• Organizaciones civiles 

• Comunidades 

FUl"ntt': Elaborado a partir de los da.tos en [CONACYT, 2000': 81 ] 

Sector Externo 

• Un iversidades 

• Centros de Investigación 

• Organizaciones 

internacionales 

• Organ izaciones no 

gubernamentales 

• Fundaciones 

En cuanto a los tipos de instituciones, se clasifi can en: Cen tros de Invest igación Sectori ales, 

que integran todas las i n s titu c i o~es de investigación asociadas con cada uno de los sectores; 

Centros de investigación científicos, tecnológicos o soc iales, pertenecientes a las Instituciones 

de Educación Superior; y el Sistema SEP-CONACY·I: que incluye 29 centros de investigación 

cicn tíficos, tccnológicos o socia les de distintos estados de la república incorporados a este 

sistema. Todo esto se muestra en la tabla 1.3. 
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TAB I,,\ 1 .). C L,\S IFlCACIÓN UE L,\S INSTlnJC IONI!S DE INVF-STIGACIÓN. 

Centros de Invest igación sc<toriales 

Educación Pública 

Energía 

Salud 

Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 

Agricultu ra. Ganadería 

Comunicaciones y Transportcs 

Economía 

Desarrollo Rural. Pcsca 

y Alimentació n 

Marina 

Desarrollo Social 

Centros de Investigación de las lES 

Científicos 

Tecnológicos 

Sociales 

Fuente: Elaborado a partir de los da tos en [CONACYT, 2000': 81) 

Sistema 

SEI'·CONACYT 

Científicos 

Tecnológicos 

Sociales 

La red institucional es de grandes dimensiones. Si observamos en el nivel inmediato inferior, 

la red institucional sectorial cuenta con secciones, como el de educación pública con seis ins

tit uciones y cada una de ellas contiene varios centros de investigación como por ejemplo: el 

I PN el cual está constituido por 21 cent ros de investigación ubicados en distintos estados de 

la repllbl ica mex icana IIPN, 2006 J. 

La UNAM posee 17 institutos de investi gación y 10 centros de investigación repart idos en 

distin tos estados de la repúbli ca ¡UNAM, 2006 1. En contraste, ex isten sectores co rno el de 

comunicaciones y transportes que ti ene una instit ución y un sólo cent ro de investigaciones. 

Para tener una idea de Jos sectores y las instituciones que comprende cada lUlO de ellos, ver 

la tabla 1.4 . 
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TABLA 1 .4. EsTRUCTURA INSTITUCIONAL SECTOR PÚBLICO DI! C II!NCIA y TI!CNOLOGÍA 

• Seclor : Educación Pública • Sector: Agropecuario 
• UNAM • INIFAP 

• SISTEMA SEP-CONACYT" • Universidad Agrícola Autónoma, Antonio 

• CINVESTAV Narro 
• UAM • Universidad Autónoma de Chapingo 
• IPN • Colegio de Posgraduados 
• UPN • I nslituto Nacional de Pesca 

• Sector : Energia • Sector: Medio Ambiente 

• IMP • IMTA 
• PEM EX • Instituto Nacional de Ecología 
• !lE • Sector: Com unicaciones y Transportes 
• IN1N • IMIT 

• Sector: Salud • Sector: Economía 
• Hospital Infantil de México • Consejo de Recu rsos Minerales 
• Instituto Nacional de Cardiología • IMP I 
• Instituto Nacional de Ciencias Médicas y • CENA M 

Nu trición • PROFECO 
• Instituto Nacional de Neurología y Neu rocirugía 
• Instituto Nacional de Ped iatría 

• Instituto Nacional de Psiquiatría 

• Instituto Nacional de Salud Pública 

Fuente: Elaborado a partir de los datos en ¡CONACYT, 2000a: 81; Casales, 200 t J 

1,5, 1 El sector soc;al 

En la estructura científica de México el seclor sodal está integrado por las academias y colegios, 

asociaciones profesionales. fundaciones, organizadones civiles y comunidades, pero toda esta 

clasificación hace referencia a los grupos gremiales con un reconocimiento oficial pur parte del 

Estado, es dedr, con templa sólo aquellos que cuentan con un registro ante la Red Nacional de 

Grupos y Cen tros de Investigación, coord inada por el CONACYT [CONACYT, 20031, 

Ahora bien, hay que recordar que las sociedades profesionales (en cualquiera de las denomina 

ciones antes mencionadas) son un tipo de organización derivado tanlO de la organ ización del 

conocimiento por disc iplinas, ya que la aparición de nuevas especia lidades en las disciplinas, 

gene ralmente viene apa rejada con el surgimiento de sociedades profesiollólles de es te tipo, 

corno de las Inidativas de individuos agrupados grl'lnialmcnle a fin de formar organ izaciones 
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• 

burocráticas administrat ivas fuera de sus ámbitos laborales, con el fin de te ner una represen

tación y defensa de sus intereses ante el Estado. 

Como se planteó en la sección sobre el proceso de institucionalización de la ciencia, las aso

ciaciones profesionales en un inició tuvieron un importante papel en cuanto a difusión cien

tífica, las innovaciones tecnológicas, las convenc iones. las publicaciones, el reconocimiento 

dellrabajo individ ual de sus agremiados; para después adquirir funciones, sobre todo en 

Europa, como el otorgamiento de titulas de capacidad profesional, definiendo csl;índares para 

ga rantizar la ca lidad de los estud ios, incluso fijando tabuladores salariales y normas para el 

derecho del trabajo. 

Los materiales simbólicos au to desc riptivos e iden titarios de una disciplina o de una profesión, 

son creados principalmente por las asociaciones, sociedades cien títicas y academias, ya que 

son ellas, las que al fijar los requisitos de admisión y membresía que establecen la di stinción 

entre los· miembros y los 110 afiliados, las reatlrmaciones de las virtudes particu lares del campo, 

los repOrles sobre el progreso del campo, los premios y los homenajes concedidos a miem ~ 

bros sobresalientes y a los miembros con mayor antigüedad, el código de ética profesional y 

los homenajes a personajes destacados ya fallecidos, van creando símbolos que delimitan las 

fronteras de su d isci plina o profesión y marcan la diferencia con los otros campos profesionales 

o disci plinarios. 

Sin embargo, en México las asociaciones profesiona les están más orientadas hacia el reconoc i ~ 

miento de trayectorias de sus agremiados. la difusión científica. la real ización de convenciones. 

y publicación de los avances en el campo. Incluso algunas asociaciones que están ligadas a 

partidos polít icos tienden a la promoción de sus agremiados hacia puestos de liderazgo político 

° les ayudan a ubica rse en posiciones im porlantes dentro de la jerarquía políti ca mexicana 

[Pontón, 2000; 411. 
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Así, inciden poco en defini r los estándares de calidad, en la exped ición de títulos o en la fi 

jación de tabuladores salariales, asuntos que competen más bien a las instituciones del sector 

público, 

Ahora revisa remos cómo estos limites fijados por las normas encierran valores, que conforman 

el sistema de val ores de la comunidad científi ca. 'I"odo esto es motivo de análi sis de nuestro 

siguiente capitulo. 
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Capítulo 11 . 

Ética y Valores en la Ciencia. 

Ahora retomare mos nuest ro problema de investigación a la luz de su d imensión teórico-ética. 

Esto implica una revisión de las nociones centrales como valor, norma y sistema de valores, 

ética profesional y su rel ación con los fines, medios e intereses, específi camente de los actores 

participantes en el sistema nacional de ciencia y tecnología . 

Un segundo eje teóri co está fo rm ado por los tipos de normas que constituyen al sistema de 

valores de las comunidades cien tíficas, derivados de los ámbitos de regu lac ión revisados en el 

capítulo anterior. 

Como tercera y última línea teórica, se analiza el abordaje de.l problema ético de la actividad de in 

vestigación cient ífico-tecnológica, desde la fllosofia, la historia y la sociología de la ciencia. así como 

de la ética aplicada. 

Todos estos conceptos y elementos teóricos que mencionamos no tendrían ningún sentido si 

no los relacionamos con la estruc tura científica mexicana, por lo que hacia el final del capítulo 

iremos integrando los conceptos con la est ructura del sistelllH naciona l de inves tigación a fin 

de escl arece r cuál es la relación entre la organización científica y los valores que ésta genera 

en las comunidades de investigación. 

2.1. F~lud rJ dd fH/t' de lo~ f'lIHrljfl~ !1,lbrt' nt!,¡¡ú ('1/ la ,/(livl(l(l" cit'nl({ict¡ 

Desde el punto de vista disciplinario, la indagación sobre la ciencia y los va lores se inserta, 

en principio. COIllO un tópico de la filosofía de la ciencia . Ésta se ocupa de reflexionar sobre 

la justifi cación , cont enido )' limites de la actividad CIen tífi ca. "La etica de la ciencia acompail a 
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a las otras pa rcdas que conforman la filosofía de la ciencia, esto es: la semántica de la ciencia 

- el estudio dclle nguaje cienti fi co-; la lóg ica de la ciencia - la indagación de la estructura de 

las teorías-; la epistemología - la refl ex ión sobre el conocimiento cient ífico-; la ontología de la 

ciencia -la aclaración de la real idad específica-; y la axiologia de la investigación - el esclare

cimiento de la ciencia como quehacer orientado a fi nes-o Junto a ellas está la metodología de 

la ciencia, que estud ia el ámbito del progreso cien tífico y, por consiguiente, trata tambié n de 

la racionalidad cient ífica (. .. )" (González, 1998, 17]. 

En correspondencia con las dos perspectivas que se adoptan en la fi losofía de las cienc ias. la 

reflexión en torno a los valores ha seguido ese mismo rumbo, por lo que son abordados desde 

las pe rspectivas interna y ex terna, ya que hay dos modos d iferentes de ver los v" lores en la 

ciencia . 

lll tem alismo 

1.:.\ perspectiva int ernalisla estud ia a la ciencia en cuanto a tal, esto es, como lenguaje, estructura 

y conocimiento. Tiene una base epistemológica para explicar el desc ubrimiento científico, por 

lo que se privilegia a la teoría con relación al dato cmpírico. 

Para Georges Canguilhem el internalismo consiste en pensar que la ciencia no puede ser 

expl icada , "( ... ) si no se sitúa cn el in tcrior Je la misma obra científica para ana lii'.a r los proce

d imientos por medio de los cuales ésta, busca sa ti sfacer a las normas especi fi cas que permiten 

defini rl " como ciencia y ya no como técnica o ideología ( ... )" [Canguilhem, 1966,22 1). 

De aquí que se considere que puede haber valores propios de la ciencia, en sí misma, (por 

ejemplo, valores cogni tivos) . Los valores que dependen de la aClividad científica, la orientan o 

condicionan. Hay así unos va lores cognitivos que modulan una axiologia de la investigación, 

de manera que el investigador asume valores epistémicos cuando amplía el conocimiento cien-
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tífico o lo aplica. El centro de atención se halla en los valores cognit ivos y en su repe rcusión 

sobre pautas metodológicas. 

En esta perspectiva son escasos Jos trabajos explícitos que abordan el tema de los valores en la 

ciencia , pero entre los más sobresalientes está el realizado po r Larry Laudan quie n en Science 

and Values, estudia el papel dc los valores del conocimiento en cuanto afectan a la racionalidad 

científica. La atención está puesta en cómo influyen los valores cognit ivos en la configuración 

de los objetivos que deben se r buscados racio nalme nte por el científi co [Gonzál ez, 1998,2 1 J. 

Además, adara que los valores y normas que él estudia no son los valores éticos, ni las normas 

morales, sino los valores cognitivos y las normas o reglas metodológicas I Laudan, citado en 

Prada. 2002. I J. 

De este modo, fijarse en los valores desde una dimensió n interna de la ciencia misma, contri

buye a mejorar la toma dc decisiones en el proceso de investigación. 

Por otro lado, en las obras de destacados científicos subyace también un fuer te interés por destacar 

los valores cognitivos de la ciencia. Aristóteles cn su Ética Nicomáqllea afi rma que la actividad 

teórica es va l i ()~a pur ~i misma, confiriéndole pues un valor intrínseco [Aristótt'les, 1997: 152]. 

Popper en sll libro La lógica de la iuvestigación cient fjica, centra todo su discurso en los aspectos 

prácticos de su mctodología, hacicndo aparece r a la ciencia con rasgos tales como: unitaria , 

acumulativa, progresiva, neutra, diferenciable de otros tipos de conoci mien to y cuyas teorías 

cien tíficas poseen una estruct ura deductiva, por lo que pueden di stinguirse los datos de la ob

servación. Dcspués de la primcra ed ición del libro apa rccido en alemán en 1934, sc da cuenta 

de las limitaciones de su método y de la importancia dc enfati zar el "raciona li smo critico" 

como forma dc eliminac ión crít ica. Esto se cx presa cuando dice: " ... Yo crco quc la ciencia cs 

esencia lmente crít ica; que consiste en arriesgadas conjeturas, controladas por la crítica y quc 

por esa razón , puede ser descri ta como revolucionaria ... " IIJopper, 1975: 1541. 
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Esta aperlu ra a la crÍl ica intersubjetiva se erige como forma de racionalidad y por tanto como 

principio ético para la ciencia. En este sent ido Popper señala: "e .. ) en la ciencia, e .. ) siempre 

es posible una comparación crítica de las teorías que está n en competencia. ( ... ) El objetivo es 

encon trar teorías que a la luz de la d iscusión crítica se acerquen más a la verdad ... " (Popper, 

1975,156-1571. 

Esta axiologia de la ciencia que subyace en la filosofía popperiana, abre camino a la conside

ración de nuevos valores en el desarrollo de la activ idad cien tífi ca, como la liberlad de pen 

samiento y la libertad de crítica. punto de partida para dejar atnis la concepción de ciencia 

neu tral, tan d ifundida y aú n vigente en muchos sec tores de la sociedad. 

Por su parte, lmre Lakatos caracteriza a la ciencia como una competencia entre programas 

rivales de investigación. Cada programa consta de un I1lkleo duro de teorías, protegido de 

los ataq ues por un grupo de h ipótesis auxiliares que se van readaptando o sustituyendo, hasta 

que ya no puede resistir el ataque de otras teorías al núcleo duro. El progreso de la ciencia 

cons iste en diseñar teorías con contenidos empíricos mayores que las precedentes [Iáñez y 

Sánchez, 2002J. 

No obstan le Labios reconoce que para la reconstrucción racional de la ciencia, se necesita de 

la reconstrucción de una histor ia interna, común mente definida como histori a intelectual, y 

de la reconstrucc ión de una historia ex terna o socia l (socio-psicológica). Coloca a la primera 

como primaria y a la segunda como secundaria en la caracterización que él hace de la ciencia 

[Lakatos, 1974: 11 -13J. 

Bajo esta forma de pensamiento afirma que: "( ... ) el desarrollo de las teorías es tá disgrega

do del cuerpo social: que un experimento sea cruc ial o no, que una hipótesis sea altamente 

probable o no a la luz de la evidencia dispon ible, que una problemática sea progresiva o no, 

no dep{'Jlde lo más mínimo de la autoridad, cret'ncias o pe rsonalid:'l d de los cien tí ficos ( ... )" 

[Lakatos, 1974: 391. Para esle historiador de la ciencia, la ética cien tífi ca se halla únicamente 
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inserta en el cumplimien to del código de honestidad científica, es decir el conjunto de reglas 

que norman la evaluación de las teorías ya elaboradas. y que les proporcionan la racionalidad 

cien tífica, desde cualesquiera de las cuatro lógicas del descub rimiento: método inductivo. 

convenciona lismo, falsacionismo metodológico y los programas de la investigación científica 

[Lakatos, 1974, 11 -53[. 

Extenwlismo 

La perspectiva cx tcrnali sla considera que los va lores están engarzados en el con tex to más 

amplio de la libre actuación humana, en una teo ría de los valores de corte ético. Su carácter 

extrínseco se debe a que enlaza directamente con el resto de la experiencia humana, por lo que 

deja trasluci r valores asumidos socia lmen te. 

Cuando se plantea la indagación de los valores en la ciencia desde una perspectiva externa, es 

deci r, como quehacer conectado con el resto de la experiencia humana, se amplía la reflexión 

sobre la ciencia como regulada o regu lable por pautas éticas que afectan a la investigación 

científica como actividad humana. ¿Por qu é, junto a los valores éticos prop ios de la actividad 

cien tífica misma, .lparecen entonces otros que tiene n que ver con el ind ividuo y la sociedad 

en el que se desarroll a la acti vidad? IGonzalez, 1998: 23]. 

Esta forma de explicación de la ciencia es la visión marxista, cuya génesis se hall a en el artíc ulo 

que Boris Hessen publ icara sobre Las raíces socioeconómicas de la mecánica de Newtol1. En él 

Hessen afirm a que los intereses cognoscitivos de Newto n en su libro Principios matemáticos 

de la fi losofía IIa ll/ral, reflejan problemas que se derivan de las neces idades del transporte, el 

comercio, la industri a y la actividad militar de la época I Hessen, 1989: 95J. Newlon logró, en 

su mecánica, solucionar el complejo de problemas físico- técnicos que planteaba la época de 

la burguesía en ascenso I Hessen, 1989: 1361. 

72 



De esta forma, Hessen plantea una ciencia progresista producto del desarrollo progresivo de las 

fuerzas productivas, y su transición de la ind ustria doméstica artesanal a la manufactura, y de la 

manufactura a la gran industria maquinista, para luego transitar a la fase industrialista del capi 

talismo. En cada fase la ciencia y la técnica son el instrumento poderoso para las transiciones, 

pues permiten a la burguesía revolucionar las formas de producción y terminar con las antiguas 

formas de relaciones sociales existentes, que son el obstáculo para el desa rrollo ulterior de las 

fue rzas productivas. Así la ciencia surge de la producción, y las formas sociales que encadenan 

a las fuerzas productivas, también son ataduras para la ciencia ¡Hessen, 1989. 137- 144]. 

Aun cuando en los planteamientos de Hessen no se halla un discurso explícito sobre los valores 

en la ciencia, sí asume, una posición dara que define a la ciencia como el instrumento de un gru

po socia l para crear nuevas formas socia les. Lo anterior, presupone una posic ión subalterna de 

la ciencia, en la que ésta se halla cond icionada y limitada por procesos externos a sí misma. 

Para Canguilhem, la ciencia es un fenómeno cultural condicionado por el medio cultural global solo 

explicable a partir de sus instituciones, y que exige dejar completamente de lado, para su explicación, 

la interpretación de un discurso con pretensión de verdad [Canguilhem, 1966: 221 ]. 

Por su parte. Kuhn señala qU(' la ciencia se define como la acción colec tiva de comunidades 

científi cas que comparten una serie de métodos, conceptos, va lores (incluyendo los metafisicos 

no explícitos) y creencias [Kuhn , 197 1: 259J. 

Así, las disputas científicas se dirimen no sólo con valores cognitivos, sino también, y de modo 

fun damental , en su resolución interv ienen fac tores socia les y culturales. 

Tal y como afirma Kuhn "(. .. ) el recurrir a los valores compartidos, antes que a las reglas 

compartidas que gobiern an la elección individua l, puede ser el medio del que se va le la comu

nidad para di strib uir los ri esgos y asegurar, a la larga, el éx ito de su empresa:' ¡Kuhn, 197 1: 
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286] Los paradi gmas "( ... ) son las reali zaciones cientificas unive rsalmente reconocidas que, 

dura nte ciert o ti empo, proporcionan modelos de p roblemas y soluciones a una comunidad 

cient ífica ( ... )" [Kuhn, 197 1: 13]. El cambio de paradigma cient ífico, se produce cuando, tras 

una controversia, lodos los cien tífi cos de un área inco rporan un dete rminado modo de ver 

y explica r los problemas, dicho de otro modo, concilia la nueva gama de creencias y valores 

que compartirán. 

Sin embargo, no hay ningún algoritmo compartido de elección racional de las teorías. que 

pudie ra dil ucidar la mayor o menor cien ti ficidad de las mismas. sino que la elecc ión está 

regida por una plural idad de valores, los cuales han ido evolucionando según las épocas y 

que además se van comunicando de una ciencia a otra. De esta manera se "(. .. ) enfatizan con 

mayor frecuencia los efectos en la ciencia no del medio intelectual sino del socioeconóm ico 

( .. .)" [Kuh n, 1985, 193[. 

Planteamientos más recientes han sido elaborados por un filósofo d~ la ciencia, Nicolas Res

cher (1999). Según Rescher la ciencia posee una ét ica , que tiene dos grandes orientaciones: 

la endógena}' la exógena. La pri mera permite ve r a la activi dad cient ífica hacia dent ro. lo 

im portante en esta visión son los asuntos que tiene que ver con: 1) la honradez del quehacer 

científico, como ejemplo, la fiabilidad en la publ icación de los da tos realmente obten idos. la 

originalidad del trabajo realizado, entre otros,}' 2) la pert inenc ia de plantearse ciertos fines o 

medios en concordancia con reglas morales de comportamiento. 

La segunda orientación mira la actividad científica hacia fuera, de modo que se vean el conjunto 

dc problemas que plantean los límites éticos de la investigación cient ifica en relación con la 

incidencia de ésta para con las personas y la sociedad humana en general (y el medio ambiente, 

en cuanto repercute en la personas o en la vida social) I Rescher, 1999: 20-21]. 
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2. 1.2 Enfoque sociológico 

Uno de los enfoques sociológicos que inicia el tratamiento de los valores en la cienci a, es el de 

Max Weber. En la obra de Weber se encuentra una preocupación por analizar la subjeti vidad 

humana y la tendencia del hombre a valorar su propio mundo, lo que le llevo a plan tear la ne

cesidad de una epistemología específica para entender los asu ntos humanos. Weber se acerca 

a la subjetividad, dando por supuesto que existe una conciencia que valora, juzga y piensa la 

realidad. 

Para no caer en la irracionalidad, por la aceptación de la subjet ividad en los procesos de expli

cación de la realidad, Weber abraza la racionalidad asu mida por los economistas, que consiste 

en "( ... ) el supuesto de que el hombre se plantea las estrategias más adecuadas para que sus 

medios alcancen los fines propuestos del mejor modo posible ( ... )" [Giner e Yvars, 1983:7J. El 

problema de la racionalidad de los fines, Weber lo resuelve con la distinción entre racionalidad 

formal, o meramente instrumental, y racionali dad sustancial, o racionalidad orient ada hacia 

fines éticos ge ne rales y más altos. 

De esta forma la racionalidad formal, despojada de lo sustancial, carece de una orient ación 

hacia valores éticos trascendentes, por lo que posee un potencial de peligrosidad que no puede 

pasarse por alto. 

De esta manera, toda conducla incluyendo la del cient ifico presupone una dimensión emocio

nal. "( ... ) La ciencia (la vocac ión científica o intelectual) posee tambié n un ca rácter de' ligamen 

emociona l a ciertos valores supremos, en su caso, los de la búsqueda racio nal de la verdad 

( ... )" [Giner e Yva rs, 1983:8J. Sin embargo, no por ello la ciencia deja de ser, para el sociólogo 

alemán, la forma más pura de rac ionalidad. 

Max Weber planteaba un deber ético como elemento fo rmativo del modo de conducción de 

vida económica racional del capitali smo. As í como la influenci<l de ciertos ideales religiosos 
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en la formación de una "menta lid ad económica", de un etilOs econó mico. producto de las 

conexiones de la ética económica modern a con la ét ica raciona l del protestantismo ascético 

[Webcc, 2003, 66[. 

En su obra. La ética protestante y el espíritu capitalista, plantea el ethos característico del capi

talismo moderno. A él se refiere cuando describe los principios morales de Benjamín Franklin 

para los negocios, quien había considerado no como "(. .. ) una simple técnica vital. sino una 

ética p:lrt icular, cuya infracción constituye no sólo una estupidez, sino un olvido del deber (. .. ) 

y que es un verdade ro etilOs lo que se expresa en ellos C .. )" [Weber. 2003: 95). 

Weber piensa que el trabajo científico no escapó a es tas innuencias de la ideología protestante 

"( ... ) el trabajo cientifico. indi rectamente innuenciado por el protestant ismo y el purit an ismo, 

se consideraba ( ... ) como el camino hacia Dios ( ... )" [Weber, 1967: 206] . 

Tal reconocimiento indica la posibilidad de que la acti vidad cient ífica comparte el etltOs puri

tano tal y como lo atl rmó después Roben K. Merlon. En la ll amada tesis puritana presen tada 

en 1938 en su libro Ciencia. tecnología y sociedad en la lllg/aterra del siglo XVII. dejó sobreen

tendido que el grupo de valores prevalecientes en esa época, y más particul armente los que 

im pulsaban la experimentación práctica, eran los principales responsables en la construcción 

del conocimiento cient ífico. [Rich¡lrds, 2000] . 

Así. planteó que "(. .. ) el etilos purit ano seña laba el bienestar social, ~ I bien de los muchos, 

como ulla meta que hay que tener presente siempre. Ta mbié n en esto los científi cos de la épo

ca adoptaban un objetivo prescrito por los valores vigentes. La ciencia debía ser fomentada y 

altment¡lda porque conducia al dominio de la naturaleza mediante la invención tecnológica 

( ... )" [Merlon, 1964, 663 [. 
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La propuesta de Merlon constit uye precisamente otro de los enfoques sociológicos . Con la 

aparic ión de la sociología del conoci miento en la década de 1930 como disciplina indepen

d iente, se examinan las influencias externas sobre la producción cien tífica, es decir. las rela

ciones recíprocas en tre la ciencia y otra s instituciones sociales . Dentro de esta tradición una 

rama im portante de investigación fue la ex ploración de la influencia de las fuerzas soc iales 

sobre el ori gen y el desarrollo del conocimiento científico. 

Esta nueva forma de mirar la ciencia y su construcción como institución social, resta impor

tancia a los aspectos metodológicos y cognoscitivos, y pone énfasis en las normas de conducta 

de los investigadores. en las condiciones socia les, en cómo se orga niza la actividad y cuáles 

son los propósitos, medios y fines de los científicos. Menon señala que el prolongado periodo 

de seguridad rel a ~ i. va en la que se cult ivó la ciencia, hasta ll evarla a la primera jerarquía en la 

escala oe los valores culturales, llegó a convertir lo instrumental en final, los medios se trans

formaron en fines .. Con esto el cientifi co llegó a conside rarse independiente de la soc iedad y a 

considerar a la ciencia como una empresa que se valida a sí misma, que estaba en la sociedad 

pero no era de ella ! Merton, 1964: 6371 

El etilOs de la ciencia seria un com plejo de valores y nor mas que se consideran obligato ri os 

para el hombre de ciencia. En reali dad, resulta ser un análisis de una cienc ia idealizada, de

finida como un sistema social más o menos independiente, y gobernada por cuatro normas 

institucionales que comprometen a los cient ificos, porque son técnicamente dicientes y los 

mejores medios para lograr el fin pr imord ial de hacer avanzar el conocimiento. También 

porque son considerados como cor rectos y buenos, lo que los convierte en prescripciones 

morales. 

Dichas normas son: 

1) El universa li smo que pretende asegurar que el nuevo conocimiento sea evaluado úni 

camente en términos de crit erios objetivos e impersona les. Esta nor ma es result ado de 
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la tensión en épocas J c con fl ictos internacionales, ya que es incompatible con valores 

como el el nacen trismo o el nacionalismo y se aferra al principio de democracia, para 

lograr hacer que se valoren los logros sobresalient es en cualquier plano. 

2) El comunismo ti ene que ve r con la propiedad común o pública de los bienes de la 

ciencia, es decir, su cuerpo de conocimientos. Los úni cos derechos de propiedad del 

cient ífico individual son los de reconocimien to y est ima. El secreto por pa rte de los 

cient íficos esta prohibido, es su deber comunica r sus descubrim ientos a sus colegas, 

pues el fi n institucional de la ciencia es la expansión del conocimiento. El cien tífico debe 

actuar siempre por el bien común, ya que él mismo se ha beneficiado con los esfuerzos 

comunes de sus predecesores. Así es como a pesar de la naturaleza competitiva de la 

ciencia, el bien común se extiende desde un laborato rio particular, hasta la comunidad 

científica en su totalidad. 

3) El desin terés como un a forma de evitar intereses y prejuicios materiales. y de garant izar 

un auténtico y profundo interés por descubr ir el funcionamiento del mundo y someter 

al escrut inio público sus descubrimientos. 

4) El escepticismo organi zado es una parte fundame nt:ll de la metodología científica, ya 

que sirve de base a las polémicas científicas y a la evaluación crítica de unos científicos 

por otros [Merton, 1970: 270-2781. 

Mert on se afanó en ex pl icar las fuerzas que funcionan para man tener el status quo de la cien

cia como un marco normat ivo in heren te a la actividad cient ífica, vista como ulla ciencia pura 

idealizada que opera úni camente con fac tores internos, esto es mientras sea totalmente autó 

noma. 

Inspirado ellla ideas de Merton, W. D. I-Iagslrom eshldió el etilos de la ciencia, los factores que llevan 

a que ciertos invcst igadores $Can reconocidos y gocen de prcsI igio, lo que favorece la publ icación de 

sus resultados de investigación y que reciban fi nanciamiento. lo que a su vez condiciona 1" selección 

de problemas y de mctodos I Hagstrom, 1965: 103]. 
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En un estudio empírico sobre los académicos, Hagstrom llega a establecer que la motivación 

sobresallente de los "científicos puros" es el deseo de reconocimien to de sus compai'ie ros. Este 

deseo de reconocimiento induce al cient ífico a actua r en concordancia con la norma esencial 

dd comunismo, que signifi ca poner por escrito sus result ados y buscar su publicación en re

vistas especializadas. La aparición del artículo indica que se han alca nzado los estándares de 

la comunidad. 

Así, el deseo de reconocimiento indujo no sólo la natural eza de la información ofrecida, sino 

también la selección del problema, ya que se abordan aquellos inconvenientes cuya solución 

traerá más reconoci miento y se usaran solo los métodos que hagan aceptable el trabajo entre 

los colegas. En esta dinámica se hace imperati va la función del sistema de intercambio (la 

operación del sistema normativo), a fin de log rar in teriorizar los valores del etilOs cientifico en 

toda la comunidaJ y así preservar el sistema de las in l1 ucncias corruptas de factores externos, 

específicamente, pn.'miando la concordancia y castigando la desviación . 

Otra forma de asegurar el cumplimiento de las normas, es someter a los futuros científicos a un 

prolongado proceso de socialización y fo rmación. Para Hagstrom la creación de especialidades es 

el medio más efect ivo paTil evitar la competencia desleal y la corrupción del sistema de la ciencia. 

Al existir una competencia por premios limitados. la diferenciación de disciplinas permite el acce 

so a los científiCOS a competir en forma más equitativa, y actuar dentro del etilos de la ciencia. 

2. 1.3 La ética aplicada 

La ética aplicada es un nuevo enfoque surgido en 1960 en Estados Unidos, vinculado directa 

men te con situac iones concretas, en la que se destaca la resolución práctica de las controversias 

morales del ejercicio profesiona l. En este enfoque se da importancia al cont ex to, al análisis 

de las consecuencias y a la toma de decis iones, para la elaboración de prescripciones que se 

ejercen en los sec tores de las prácticas sociales y profesionales. La eti ca aplicada tiene como 
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campos de interés la bioética, la ética profesiona l, la ética empresarial y la ét ica ambiental 

IParizeau,200 1:576J. 

En tre las tareas de la ét ica aplicada como una ética especial se encuent ran: 1) dilucidar en qué 

consiste lo moral en las situaciones específicas, di stinguiendo esto de los restantes campos 

prácticos como el jurídico, político o religioso. 2) Intentar fundamentar lo mora l aportando 

las razones para que haya mora l o bien denunciar que no la hay. 3) Intent ar la apli cación de 

los principios ét icos descubie rtos a los d istintos ámbitos del campo profesional en cuestión 

[Cort ina, 1993, 164]. 

Como se observa, la ética apl icada es una faceta con temporánea del debate entre teoría y prác

tica. Surge de la. vuelta de los fi lósofos hac ia las teorías mora les que definen la noción del bien 

(el sistema moral) y la deliheración que permite la justifi cación del acto moral. Este regreso es 

resultado, en el campo de las ciencias, de las dos ca ras de la ciencia: una de progreso. es decir, 

mejoramiento de las condiciones de vida: sa lud, hábitat . etc., y la otra que presenta peligros 

como la degradación del am bien te. manipulación técnica del ser humano, etc. 

A partir de la crec iente prulircración de estos problemas éticos se solicitó a los fi lósofos que 

dieran su opinión, esclareciendo los asuntos y participaran en la formación y enseñanza es 

pecializadas. 

En este enfoque ético vinculado directamente con situaciones concretas, se destaca la reso

lución práctica, dando mayor importancia al con texto, al análisis de las consecuencias ya la 

toma de decisiones. Es por el lo que la ética aplicada es más prescriptiva que reflex iva, debido 

ta mbién a las ca racteristicas de los sectores en que se aplica, como el de las prácticas socia les y 

profesionales. Así, el interés principal de la ética aplicada es el de proponer caminos normativos 

a partir del análisis de los casos particu lares IParizeau. 200 1: 576]. 
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La ética aplicada da la impresión de que es una disciplina que funciona a partir del descu

brimiento de los principios éticos, y una vez descubie rtos, se limita a aplicarlos a los ámbitos 

y casos concretos, siguie ndo el modelo de racionalidad del silogismo deductivo. Este es el 

ll amado modelo casuísti co, al que suele recurrir en ocas iones la bioética, y que funciona por 

analogía de casos, pero cons iderando las consecuencias y el contexto particular. 

Sin embargo, la ética aplicada ha ido ampliando su campo de acción y hoy día plantea que 

la solución de casos concretos no debe ser lo ún ico, si no que es preciso diseñar los valores, 

principios y procedimientos que en los diferentes casos deberían tener en cuenta los afectados. 

Actualmente se trata de utili zar un procedimiento de carácter retórico y práctico, entendiendo 

por retórico el arte de realizar ju icios probables sobre sit uaciones individuales y concretas. En 

este tipo de juicios, que alcanzan probabilidad, no certeza, la solución de los conflict<;ls no se 

alcanza por la aplicación de axiomas formulados a priori, sino por el criterio c0r:tvergente de 

todos los hombres; a lo menos de los más prudentes y sabios, expresados en formas de máximas 

prácticas de actuación [Cortina, 1993, 174]. 

Es deci r, ahora hay que reflexionar acerca de las propias experiencias y formularl as en forma 

de método porque se ha advertido, aunque resulte imposible llegar a acuerdos con ot ros espe

cialistas, en el terreno de los principios éticos, pueden ponerse de acuerdo en ciertas máxi mas 

de acción para orientarse en los casos concretos. 

Ahora bien, la ética apli cada admite que algunos ámbitos requieren de un tipo de reflexión 

disti nta, como es el caso de la bioética, la educación o la moral cívica. Por lo que en los proce

sos de toma de decisiones es preciso, en primer lugar, tomar en cuenta el tipo de actividad de 

la que nos ocupamos (médica, económica, ecológica, informática, periodística, ete.) y la meta 

por la que la actividad cobra su sen ti do. Recordando que toda actividad cobra su sentido al 

perseguir los bienes internos a elhl. En segundo lugar hay que tener presentes los valores, prin

cipios y actitudes que es menester desarroll ar para alcanza r la mela propia, y el bien in terno a 
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esa actividad. En tercer luga r hay que reconocer los valores y principios peculiares an leriores 

en esa aclividad conc reta y su rel ación con los desarrollados en el proceso ético d ialógico. Por 

último hay que considerar los dalas de la situación, describiéndola del modo más completo 

posible ¡Cortina, 1993. 175]. 

En la ética aplicada, las decisiones se dejan para que sean lomadas en cada caso por los afecta 

dos, o por sus representantes. desde el marco deontológico que los considera como interlocu

tores validos. si bien los argumentos que se aportan pueden proceder de d istintas trad iciones 

éticas. También hay que deci r que los principios han de ser seguidos mientras no entren en 

conniclo con otros de igual rango, y en caso de que entren en conflic to. son los afectados o 

sus representantes los que tienen que decidir, a partir de los dalas, ll egando a una decisión 

persona l. 

La forma como ope ran estos principios de la ética aplicada en cada una de sus áreas, tiene 

ligeros matices, debido a las particularidades y características propias de cada una de ell as. 

La bioética es el campo en el que se cuestiona lo ético de las prác ticas lecno -científi cas y 

biomédicas. En estas últimas los cuestionamientos abarca n las practicas con humanos, an i

males y vegetales, así como sus dimensio nes sociopolíticas. Para abordar la reflexión, utiliza 

un diálogo interdisciplinario del que son parte la medicina, la ética, el derecho y la teología , 

sin cerrar otras posibi lidades. Crea un espacio de interacc ión comunicacional en el espacio 

Pllblico abierto y pluralisla, en el que diferentes comunidades de pensamiento pueden expresar 

y discutir el sentido de sus creencias y de sus valores que son cuesti onados por el desarrollo 

biomédico. O lra forma de presen tación de la bioética es en forma de discurso, lo que incluye 

diversos tipos de publicaciones como libros, artículos. cte.; y de prac ticas normativas respeclo 

a 1:1 ense ilanza, la participación en comités de ét ica o en consu ltas en los hospita les I Parizeau, 

200 15771. 
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2.2 Conceptos básicos en la teoría de valores 

2.2. / El sistema de valores 

La éti ca como disciplina es también denominada filosofía moral , y es la rama de la Ill osofía 

que se ocupa de la reflexión sobre la acción humana, sometida a reglas, dicho de otra fo rma, 

estud ia la moralidad de los actos humanos [Berumen, 2003; Can to-Sperber, 200 1; Fagothey, 

1983; Edel, 19681. 

La ét ica como reflex ión tiene dos orígenes, el deseo de fundamentar la acción humana o el 

deseo de explica r el mu ndo. Cuando se trata del fundamento de la acción humana, su labor 

es llegar a plantear una noción del bien, en esta noción se pueda reducir toda la actividad del 

hombre y d irigi rl a de una manera perfec tamente ordenada, conformando un sistema, que 

relacione y haga concordar todos los preceptos de la práctica moral, con las reglas de la vida 

que los justifiquen. 

Estas reglas suelen denominarse moral práctica, conjunto de preceptos regul adores de la con

ducta del hombre en las ci rcunstancias ordinarias [Warnock, 1985: 161; Leclercq, 1960: 26]. 

El segundo significado es el de la ética co rno sistema de valores. Esta noción de ética está en 

relación con la moral y su cond ición esencia lmente normativa. 

Se pllede entender por sistemas de valores, al conjunto de reglas de cond ucta, tanto morales 

como sociales, o de cualquier otra índole, que vienen a ser cualidades de ca rácter preferidas, 

y de metas típicamente aprobadas dentro de una comu nidad dada [Edel, 1968: 56; Leclercq, 

1960,1 11. 

El sistema de valores es esencialmente normativo, porque se manifiesta po r un imperativo que 

se expresa en forma de precepto. Este imperativo va acompai'lado de una construcción interior: 
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debo hacer esto. debo evit ar aquello. Este imperativo genera una presión interior que inclina 

al sujeto a conformar su acc ión de acuerdo con el precepto. 

Los imperat ivos. y por lo tanto los preceptos. que constituye n un sistema de va lores. son de 

distintos órdenes. por lo que la acción del sujeto responde a di stintos tipos de imperativos. de 

los que algunos se manifiestan por signos que guardan sorprendentes parecidos en tre ellos. 

Por da r algunos ejemplos podemos citar los imperati vos soc iales. religiosos, profesionales, 

cient íficos, entre otros [Lecle rcq, 1960: 101. 

Para dejar más en claro este punto, profundizaremos en algunos de estos tipos de preceptos. Los 

preceptos sociales son aquellos que se imponen por el medio social. Comprenden la imposición 

de ciertas actitudes a quien quiere ser aceptado en ese medio. Por ejemplo, las reglas de cortesía 

exigen saludar de tal o cual manera, emplear tal fórmula de saludo, encabezar y terminar una 

carta de tal forma I Leclercq, 1960: 11 1. 

Otro ejemplo estaría en los preceptos de la ciencia, la regla del rigor cientílico de Karl Popper, 

por citar un ejemplo, expresa que para que un conocimiento sea científico necesita ser fa lseable. 

En este últ imo caso el precepto es im puesto por la comunidad científica y Jebe se r seguido y 

ejecut ado por todos los que deseen pertenecer a dicha comunidad , lo que no ocurre si no son 

reconocidos como cien tífi cos. 

Por estas razones. cuando se hace referencia al sistema de va lores se plantea como el conjunto 

de reglas de conduc ta, de distinta índole: morales. socia les, profesionales, etc., que quedan 

agrupadas dentro del sistema y constitu yen la moralidad de una comunidad dada . 

Así. cuanJo hablemos en el prcselllt'lrabajo de la élica de una COlllunidad específica, en reali

dad estamos haciendo liSO de la noción de ética como un sistema de va lores que incluye todos 

los tipos de construcciones normativas que regul an la acción de esa comunidad. 



En el caso de las comunidades cien tíficas, al re ferirnos a la ética profesional de la comunidad 

científica, se está hablando del sistema de valores interna liza do en cada uno de los miembros 

de la comunidad y al mismo tiempo compartido por todos, derivado de la propia estructu ra 

social de la ciencia, por ello el sistema integra valores de orden disciplinario, de orden técnico 

resultantes del sistema nacional científico, de orden simbólico como son las normas elaboradas 

por las sociedades cient íficas y de orden util itario que son las normas dictadas por el mercado 

de produc tos científicos. 

Como sistema internalizado de valores en todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

cien tífica, la ética profesional crea el ma rco de refe rencia común que pe rm ite la convivencia 

y la cohesión social de la comunidad, por 10 que constituye uno de los elementos ident itarios 

de la misma y de la integ ración del grupo. 

2.2.2 El concepto de valor y sus funcio nes 

La teoría de los valores agrupa filosofías de todas las di stint as tendencias, y se consagra a ana

liza r la esencia de los valores. 

Valor se designa, en primer lugar, a lo que hace que las cosas sean estimadas y deseadas; de aquí 

se pasa a un segundo se ntido ligeramente d iferente, a saber: lo que hace que las cosas merezcan 

se r deseadas o esti madas. Uno y otro pueden explicarse desde un punto de vista subjetivo u 

objetivo, por el sujeto cognoscen te o po r el objeto conocido. Que una filosofía de los valores 

haga hincapié en el primero o en el segundo, tendrá un carácter más subjet ivo u objetivo, más 

realista o más centrado en lo absolu to I Leclercq, 1960: 63 J. 

Según los motivos de estima se distinguirán, principalmente, los valores intelectuales, estéticos, 

morales y religiosos [Lecle rcq, 1960: 63J. Con la incursión de otras d isciplinas en el campo 

de la ética, el estudio de los va lores pasa a ser objeto también de la sociología, la psicología, 
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la antropología, el derecho y la economía. Con ello, el espectro de valores se expande dando 

lugar a los va lores de orden económico. socia l, cognoscitivo. políti co, cultu ral y civico. 

Lo peculiar de los valores radica en estar vinculados a la acción y ser concebidos en y por la 

acción. La mora l teórica de los fenomenólogos como Max Scheler, encara el problema moral 

bajo el ángulo de la experiencia interna, en el extremo contrario está la sociología, que ve los 

valores bajo el ángulo de sus manifestaciones exteriores en la vida social En la sociología, los 

valores han sido abordados más bien como normas, pues se considera que toda norma está 

inspirada en algún valor. Dicho de a iro modo, las normas entrañan en sí mismas lo que se 

considera valioso o estimable, y lo describe al expresarlo. 

Entre los teóricos más imporl antes de los valores, desde la perspectiva sociológica. se encuentra 

Clyde Kluckhohn quien, además de aportarnos un concepto más completo del va lor, propor

ciona una lista de las funciones que los valores cumplen en el entorno social. EI.concepto de 

va lor de Kluckhohn se convirtió en la base de los estudios extensivos de los valores. Para él, un 

valor es "una concepción, explícit:l o implícita. distintiva de un ind ividuo o característica de 

un grupo. de lo deseable, la cual influye en la selección de los modos, medios y fines de acción 

disponibles" [K1uckhohn, citado en Edel, 1968: 189]. 

En la visión de Kluckhohn , los valores operan tanto a esca la individual como social. realizando 

distintas funciones en ambos niveles, en tre las que podemos menc ionar por su import ancia 

las siguientes: 

a) Los valores son una concepción de lo deseable por lo que infl uyen en la elección de los 

modos, medios y fines disponibles para la acción. 

b) Perm iten la ubicación del individuo y de la sociedad frente a sí misma y frente a los demás 

a través de una comprensión del mundo en un consenso de percepciones, creencias, ideas, 

normas, así como en el establecimiento de ideologías y de cuhu ra. 

e) Los valores son ideas que implican un comprom iso de comportamiento. 
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d) Como sistemas simbólicos internalizados, los valores crean un marco de referencia 

común que permite la convivencia y la cohesión social. 

e) Los valores influyen en la dete rm inación de las aspiraciones y expectati vas, así como en 

el establecimiento de los objetivos y metas personales. 

f) Son esenciales en la conformación de los criterios para juzgar las aspi raciones y metas 

socia les. 

g) Proporcionan los lineamientos mínimos suficientes para tomar decisiones por medio de 

preferencias que permitan la discriminación, la selección y otros procesos de elección 

y juicio. 

h) Constituyen el marco de referencia de la toma de decisiones en una comunidad, al es

tablecer las preferencias sociales orientadoras de los juicios. 

i) Los valores determ inan los papeles y patrones de comportamiento aceptados y esperados 

[Kluckhohn citado en Alduncin , 1989: 36-371. 

La mayoría de las ocasiones, el ind ividuo sabe como conducirse en las más diversas circuns

tancias, gracias al sistema internali zado de valores. Estos patrones de conducta socialmente 

aceptados garantizan la estabilidad y armo nía soc ial, al eliminar la incertidumbre en las 

relaciones soc iales. Por tanto los valores son instrumento de conl rol social a través de las 

normas. 

2.2.3 Las " ormas 

De las distintas teorías surgidas en la primera mitad del siglo XX, para nuestro trabajo resultan 

de gran relevancia las de ca rIe sociológ ico, en específico la teoría de la acción. La importancia 

que reviste esta teoría en la presente investigación, radica en el hecho de que nos propor

ciona elementos para el aná lisis de los mecanismos que explican las formas de regu lación y 

coordinación de la conducta que pueden ejercer los valores, a escala individual o colectiva, al 

configurarse como sistemas de creencias y pat ron es de conducta esperad <l. Así como también, 
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incursiona en la enunciación de los mecanismos utilizados para asegurar el cumplimiento de 

dichos patrones: las sanciones y las recompensas. 

Ta1cott Parsons. plantea en '¡ne structure 01 social actioll su teoría de la acción socia l, en la 

que toma como base de la acción humana al acto humano, que considera la unidad básica del 

sistema conceptual de la teoría de la acción. 

Parsons, defme al acto corno "(. .. ) un proceso en el tiempo, que implica: 1) un agente, un actor; 2) 

un acto debe tener un fin, un fu turo estado de cosas hacia el que se oriente el proceso de la acción; 

3) debe iniciarse en una situación cuyas tendencias de evolución difieran, en uno o más aspectos 

importantes. del estado de cosas hacia el que se orienta la acción -el fin- ( ... )" (Parsons. 1968: 82). 

La situación. a su vez, puede ser descompuesta en dos elementos: 1) las condiciones de la 

acción, que son aquellos elemen tos sobre los que el actor no tiene control - losque no puede 

alterar, o evitar que se alteren , de acuerdo con su fi n-, y 2) los med ios, que comprenden los 

elementos sobre los que tiene con trol. La relación entre estos elementos está dada por la orien

tación normativa de la acción. es decir, en la medida que la situación permite alternativas en 

la elección de medios para un fin, la elección no es al azar o dependiente de las condiciones 

dc la acción, si no que está sometida a la influencia de un factor st'ieclÍvo independiente y de

terminado, lIamados elementos normativos I Pa rsons, 1968: 83-87J. 

Parsons define los conceptos de normativo y de norma. Lo norma tivo es lo apli cable a un 

aspecto, part~ o elemento de un sistema de acción , s610 en la medida, en que se puede consi 

derar que manifiesta o implica de otro modo un sentimiento atribuible a uno o más actores 

de que algo ('s un fin en sí. prescindiendo de su status como mNlio para cua lquier otro fin. 

La norma es una desc ripción ve rbal del curso concreto de la acción así consider:lda como 

deseable. combinada con un ma nda to para con formar a este curso cierl as accio nes fu turas 

I Parsons, 1968: 11 71. Lo relevante en ambos conceptos es la presencia de lo va lorado, por ser 

lo dl'seahlt' o lo cslimable. Como ¡lfi rma Parsons, Ira s la norma hay siempre un valor. 
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La explicilación del sign ifi cado de cada uno de los elementos que conforman al ac to humano, 

que hace Parsons, resulta de gran importancia para nuestro trabajo ya que revela y ubica con 

precisión la ex istencia de los va lores como guías de la acción humana, justo en la selección 

de los med ios y de los fines, al ser un proceso de evaluación subjetivo de los objetivos y de la 

situación. Además especifica que los criterios normativos para la evaluación son suministrados 

por la cultura común. 

2.2.3./ Clasi{iwóón df la$ 1101'11/11$ 

Dentro de la corriente de teó ri cos de la filosofía práctica angloamericana es relevante el trabajo 

de Georg Henryk van Wright, quien desarrolló una clasificación muy completa de las normas 

que denominó la lógica de la acción. De su obra es importan te, para nuestro trabajo, la clasi

ficación que hace de las normas por lo que a continuación las exponemos. La clasificación de 

las normas de Wright tiene como punto de partida un examen del campo de sign ificación de 

la palabra. Entre los principales signi ficados seña la tres, que son la base de su clasificación. 

En primer lugar, la norma como ley, pero la pa labra ley se usa en, por lo menos, tres sentidos 

diferentes: leyes del estado, leyes de la natu raleza, leyes de la lógica y de las matemáticas. La 

diferencia radica en que las leyes de la naturaleza son descriptivas. Describen reguJ aridades 

que el hombre cree haber descubiert o en el curso de la naturaleza, y son verdaderas o falsas, es 

decir que la naturaleza no obedece, más que en un sentido metafórico a las leyes. En el sentido 

opuesto están las leyes del estado que son prescriptivas, pues establecen reglamentos para la con

duc ta e intercambio humano. Su función es influir en la conducta, al grado de que cuando los 

hombres desobedecen las leyes, la autoridad que las respalda trata, de corregi r tal desacato. 

Las prescripciones se caracterizan por ser di ctadas O dadas por al gui en, es decir, que tienen 

su origen en la voluntad de un dador de normas o una au toridad no rmativa, además están 

destinadas o diri gidas a algún actor o actores, a qu ien se conoce como slljeto{s) normativo{s) . 
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Para que el sujeto conozca su voluntad, la autoridad promulga la norma y añade una sanción. 

amenaza o castigo a la norma para asegurar el cumplimiento de su volun tad. 

Por su parte, las leyes de la lógica y de las matemáticas son prescript ivas pero en un sent ido 

distinto al de las leyes del estado, ya que prescriben cómo se debe pensar, calc ular para pensar 

y calcular correc tamente. No pretenden hacer que la ge nte piense correctamente, sino sólo 

sumin istran patrones por el que juzgan si la gente piensa correctamente o no. En este último 

sentido se puede decir que son tam bién desc ript ivas, pues refie ren cómo están constituidas 

las entidades lógicas. Cómo ninguna de ¡as dos caractcriznciones (descriptivo/ presc ripti vo) 

resuel ve inequívocamente. Wright llama a estas leyes deterministas [Wright. 1970: 21-251. 

El segundo significado esel de Ilorma como regla. Empleamos el término regla para referirnos a los 

patrones que se siguen, por ejemplo en un juego. Es decir que las reglas del juego determinan estos 

movimientos o patrones que son considerados correctos con referencia al juego. Y desde el punto 

de vista de la actividad de jugar, las reglas determinan cuales son los movimientos permit idos. Otro 

ejemplo son las reglas de la gramática (morfología y sintaxis) de un idioma natural. Aquí las reglas 

son las formas fijas del discurso correcto. Una persona habla o escribe con apego a las reglas de la 

gramática. de no hacerlo así decimos que no habla ese idioma [Wright, 1970: 261. 

El tercer signifi cado es el de normas como directrices o normas técnicas. Este ti po de normas 

guardan relación C01l los medios a emplear pa ra alcanza r un det erminado fin . Por ejemplo: las 

instrucciones para el uso, son un tipo 9C normas técnicas. ya que prcsuponen que la persona 

que sigue las instrucciones aspira a la cosa, fin o resultado para las que se elabora ron di chas 

instrucciones [Wrighl , 1970: 291. 

A parti r dt.· este campo de sign ificación de la pa labra norma, Wrighl establece la siguien te clasi. 

ficación de las normas. Ex isten tres grandes grupos o tipos de norm as: regla s. prescripciones y 

directrices. Dentro del grupo de las reglas se ubica n las reglas de un juego, las reglas grama tica-



les y a las reglas de la lógica y de las matemát icas. Dentro de las prescripciones consideramos a 

los mandatos, los permisos, y las prohibiciones que se dan o se dirigen a los actores en relación 

con su conducta. Las direc trices también llamadas normas téc nicas. presuponen fines de la 

acción humana)' relaciones necesarias de los actos con estos fines [Wright. 1970: 34-351. 

Adicionalmente a estos tres grupos principales, se habla de tres grupos menores: las costum

bres, los principios morales}' las reglas ideales; que de alguna fo rma presentan afin idades con 

más de uno de los grandes grupos. 

Las costumbres son patrones de conducta para los miembros de una comunidad; la comu

nidad las adquiere en el curso de su historia. y son más bien impuestos a sus miembros que 

~dquiridos por éstos individualmente. ya que un miembro de la comunidad que excepcional 

o habitualmente no observe los hábitos sociales, es mirado con desaprobación e incluso exis

ten medidas punitivas para ellos por parle de la comun idad. Las costumbres son un tipo de 

prescripciones pero de tipo implícitas ya que no existe una promulgación de las mismas y la 

autoridad es la propia comunidad. 

Los principios morales presentan un aspecto de obligación de cumpli r con principios y promesas. 

Existen muchas cont roversias en torno a estos principios ya que algunos fi lósofos los ven como 

ciert a clase de norma técnica sobre cómo conseguir fines de una natur:l.lcza peculiar. 

Las reglas idea les tienen más relación con ser que con hacer. Hacen referencia a patrones 

idea les de ser en relación con lo bueno. Las reglas ideales determinan un concepto, es decir, 

el concepto de lo que se considera ser bueno en una clase, o tipo particu lar de persona. pro

fesión , ac tividad o estado. Puede decirse que esta clase de normas mantienen una posición 

inte rmedia en tre normas técnicas acerca de los medios para un fin}' las reglas que dete rminan 

un patrón o modelo. 
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2.2.4. Formas de búsqueda de los valores 

En el análisis de las teorías que hemos rev isado sobre los va lores y las normas, es posible en

contrar las pistas que necesitamos aplica r en la búsqueda de los valores en una comunidad 

cient ifi ca, lo cual es punto medular para la presente investigación. Recapi tulemos entonces los 

elemen tos que retomaremos para tal fi n. 

El primer elemen to a recupera r es la noción de sistema de valores, que indica al conjunto de 

valores de distintos tipos que guían la acción humana, ya sea individualmente, ya sea de un 

grupo. La comun idad cienlÍfica, como hemos visto, ha ido conformando su propio sistema de 

valores y lo que es importante saber al respecto es cuáles son los tipos de valores de los que está 

illlcgrado ese sistema. En este punto entra el concepto de valor, recordemos que lo definimos 

como aquello que hace estimable o deseable algo, por lo que, dependiendo del objeto de estima, 

es la clasificación donde se inserta al va lor. 

Por lo tan to, estamos en posibilidades de vislumbrar dos tareas a realizar que son, por una 

parte iden tifi car cuáles son los objetos de estima dentro de la ciencia. esto es, saber cuál es son 

las actividades, procesos, acciones, objetos o sujetos que son de signifi cati va valia para la acti 

\'idad científica y luego ubicarlos dentro de al gú n orden de organización. El proceso mismo de 

identi ficación perm it irá ubicar su clasi ficación e ir di bujando lodo el esquema del sistema. 

El problema por salvar es, ¿cómo vamos a iden tifi car los va lores, en la comunidad científica? 

En la teoría revisada se hallan elemen tos para reali zar esta tarea. 

Pa ra hacer posible la ident ificacion lit' los valores es meneste r recordar cuá les son sus fo rmas 

de objeti\'ación , sabe r cómo se ma.nifi estan y como son perc ibidos. Al res pecto son de gran 

utilidad las aportaciones de KJuckhohn , cuando señala que los valores son ideas que implican 

un compromiso de comportam iento, pensamiento que coincide con el de Lecle rcq, quien los 
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cali fica de construcc iones int eriores. imperativas ex presadas en preceptos. Ambos hacen refe

rencia . aunque de manera d istinta, a la unidad básica del pensamiento humano: las ideas. 

Las ideas poseen la ca racterís ti ca de poder ser ex presadas y, por tanto, de ser trasmitidas 

y percibidas por los otros, es deci r, es posible su traslado del plano abstrac to al plano de la 

percepción. Por tanto. si la forma de expresión de las ideas es el lenguaje, entonces nuestra 

búsqueda de los valores no puede hacerse en otro plano que el del lenguaje. 

En este sentido, y como los valores son ideas que expresan un compromiso de comportamien

to con base en lo estimado y lo esperado. pero también son concepciones de lo deseable, se 

configuran como sistemas de creencias y de pensamientos. pero también como patrones de 

conducta esperada. Ahora bien, sabemos que las normas se insertan en el plano de los patrones 

de conducta y las creencias en el de los sistemas de pensamiento por lo que son en estas dos 

di mensiones en las que debemos de incu rsionar pa ra identi ficar los va lores. 

Para ello, es importante recuperar los conceptos de norma y de creencias. Parsons. define a las 

normas como desc ripciones verbales o escri tas del curso concreto de la acc ión considerado 

como deseable y ai'lade que tras toda norma hay un valor. 

Entonces es lógico interpretar que las normas son expresiones discursivas sobre un valor, ex

presadas en forma de enunciados prescriptivos, descriptivos o dctcrministicos, de acuerdo con 

la clasi ficación de Wrigh t, y que pueden hallarse en leyes. reglamentos, legislaciones, manuales 

técnicos. instructivos y códigos de conducta. 

Lo antes dicho, hace asequible la búsqueda de los va lores en su modalidad de patrones de 

conducta que definen lo deseable y lo estimable. Sin embargo, queda pendiente la búsqueda 

de valores en su ex presión como sistemas de pensamiento, para lo cual recurrimos a la noción 

de creencia. 
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Las creencias como definiciones normat ivas yacen inconsc ientes en los sujetos, pueut:n ser 

iden tificadas como tendenci as sob re un lema, pues se reflejan en la expresión de una comuni -

dad como un consenso generaliz.ado sobre ese lema. Es posi ble investigarlas, si preguntamos 

sobre las creencias de algún tema, luego buscamos la tendencia de opinión, que dejará a la vista 

la creencia, sobre dicho tema y con ello las conductas que se consideran patrones estimados 

y esperados. 

Es evidente que el camino m¡is indicado para la búsqued:l de los valores de la comunidad, es a 

través de su propia estructura, ya que como vimos, las normas son volu ntad de una autoridad 

normativa, y represen tan las conductas esperadas en la comunidad por parte de esa autoridad; 

mientras que las creencias son el resu lt ado de un proceso formativo en esas normas, en las 

que son sometidos los miembros de la comunidad y de las que no pueden prescindir, si es que 

quieren ser miembros de esa comunidad. 

Figura 2. 1. Planos estratégicos para identi fi cación de valores 

Normas 

Plano 
de 

actuación 

Futntt: 1:laOOrao.!o a parli r dt ¡Wright. 1970: \'arsons. 19681. 

conducta 

Plano 
d. 

materialización 
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Los puntos de intersección entre la est ruc tura social de la comunidad cient ífica, sus normas y 

sus creencias, están relacionadas con los ámbitos propios de la estructura que poseen autoridad 

para regul ar la acción y las relaciones de sus miembros. Estos puntos de encuentro son los que 

nos ocupan a continuación. 

1.3. [;s/ructllrd (ietl tíjica, ,ímbitos de rl'glll,¡ción~' mlores 

Con lo que hemos revisado hasta el momento es posible encont rar la relación entre la estructura 

cien tífi ca mexicana, las regulaciones que ope ra n en ella y los valores. 

Al rev isar el proceso de institucionalización de hl ciencia se observan luchas de dos tipos bási

cos, in ternas y externas. Las intern as confrontan a los grupos que realizan la actividad científica, 

y su pri nci pal propós ito es logra r imponer sus teorías, métodos de investi gación, técnicas y 

núcleo problemático sobre el resto de grupos dedicados a la mis ma actividad. De hecho, la 

consolidación y reconocimiento social de la ciencia del siglo XVII y XV III Y su instit uciona

lización en el XIX Y XX, fue el resultado del triunfo de la visión mecanicista de la ciencia en 

esta lucha por la hegemonía. Así fue como esta perspectiva permeó toda la ciencia moderna. 

No deci mos que esto implica la desaparición de otras visiones, pero sí que la ciencia que se 

institucionalizó y que hoy aparece como ciencia fue la desarrollada bajo esta perspectiva. 

Lo anterior, implicó la construcción de una serie de creencias en torno a lo que es ciencia, 

cómo se debe hacer, para que sea reco nocida como tal. y dónde debe hacerse, así como de 

quiénes pueden hacer clt.:ncia. al poseer la certificación para ello. Esto quiere decir, que la 

institucionali zación de la ciencia significó en realidad, la creación de una serie de defi niciones 

normat iv:ls de la actividad científica. 

Por lo antes dicho, cuando nos referi mos a ámbi tos de regul ación, hacemos refe rencia a aque

llas instancias que norman desJ e algún aspecto la actividad de investigación cien tífica y por 

lo tan to la acc ión de quienes desarrolla n esa ac tividad. 
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Desde esta perspectiva y de acuerdo con los planteamientos sobre los elementos estructurantes 

de esta actividad en México, reconocemos que existen tres ámbitos de regulación: el disciplina

rio, el sector público y el sector socia l. Revisemos qu ~ sectores de la actividad científica regulan 

cada ámbito, y qué mecanismos e instrumentos emplean para la regulación. 

2.3. 1 La regulación desde la disciplilw 

La discipli na, como ya se había dicho, es uno de los ejes estructurantes de la ciencia. y sus 

ámbitos de regulación tienen que ver con los elementos constituti vos de la disciplina. por ser 

éstos los que definen la división del trabajo de investigación cient ífica . 

Esta división del trabajo cien tifico basada en J¡l fragmentación del conocimiento, como re

sultado del surgimiento de nuevas especialidades, es la primera forma de regulación desde la 

di sci plina. La regulación se ejerce en cuatro formas: 

1) Determina qué se debe investigar. La dehnición del núcleo problemático de la disciplina 

siempre es defi nida por el grupo dominante en la comunidad discipli naria. Ahora bien, 

el grupo dominante es aquel que cuenta con la mayor autoridad en la d isci plina. esto 

es, la mayo r capacidad de hablar e int ervenir de manera autorizada y con autoridad en 

la materia . Esta autoridad se manifiesta en las formas de prestigio, reconocimiento y 

celeb ridad en la comunidad [Bourdieu, 2000: 911. Una de las formas por las que se llega 

a acumular autoridad es por reconocimiento a través de publicaciones y de la obtención 

de premios sobre los trabajos publicados. 

Las pu blicaciones son también el mecanismo em pleado pa ra describi r los conjuntos de 

problemas por abordar en la disciplina, mismas que alca nzan el nivel de prescri pción. 

po r la autor idad que poseen quienes hacen la publicación. De esta manera se di ctan 

desde la disciplina misma las lí neas de investigación autorizadas en ell a, porque, como 

veremos más adela nt e, las líneas de investigación también pueden ser dictadas por 
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quienes brindan los apoyos para la realización de la actividad. 

2) Determina cómo se debe hacer la investigación científi ca. La constitución de tradiciones 

al interior de las disciplinas marca la pauta para la constitución de creencias en lomo 

a las teorias, la metodología y las técn icas aceptadas como propias de la disciplina. La 

formación de tradiciones y la consti tución del núcleo problemático, son condicionadas 

por la poses ión de autoridad en la disciplina a través de la acumulación de prestigio, 

reconocimiento y celebridad . Sin embargo, aquí el mecan ismo más importante para 

construir las creencias en torno a las tcorías, las técnicas y la metodología es la acción 

pedagógica, y en mcnor proporción, mediante los instrumentos de difusión de la dis

ciplina. 

La definición del currículu m, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de las estrategias 

did ácticas seleccion:ldas pa ra la formación en la disciplina, son medios para construir 

los sistemas de esquemas generadores de percepción, de-apreciación y de acción, que 

al ser inculcados a todos los sujetos sometidos a la acción pedagógica crean consenso 

entre toda la comunidad, al mismo tiempo que crean límites en relación con la gama 

de posibilidades djsponibles para la elección I Bourdieu, 2000: 76J. 

Este mecanismo es reforzado por los instrumentos de difusión al restringir los temas y 

formas de publicación en aquellos que est{1Il dentro de los patrones aceptados y como 

los comités d ictaminadores para publicaciones están sometidos por los grupos domi 

nantes de la disciplina, éstos no permiten publicaciones heréticas. 

3) Determina las formas e instrumen tos para la divulgación y difusión de resultados de la 

investigación cient ífica. Las (ormas lingüísticas propias de una di sciplina son d elemen

to clave que define las formas discursivas aceptaJas para la f('ali"",1.dclIl de exposición de 

resultados y ellas son transmitidas como parte de la acción pedagógica, que es la forma 

de iniciación en la disciplina. 
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Al igua l que en los casos anteriores, los comités di ctaminadores de publicación opcran 

en base a los criterios del grupo dominante de la disciplina, por lo que, no ap rueban 

la publicación de trabajos que no obedezcan los cánones establecidos en cuanto al 

lenguaje, la forma expositiva y presentación de resultados. De hecho, muchas revistas 

suelen anexar como parte de sus contenidos, la lista de requisitos para publicación en 

ellas, definiendo cuando menos los criterios de forma, no los del peritaje. 

Por otro lado, la el ección de tos med ios para publicación está definida en gran med ida 

por el prestigio reconocido y asignado por los miembros de la comunidad disciplinaria a 

ciertos tipos de medios como revistas científicas o libros, lo cual lnvalida el empIco de otros 

instrumentos por efecto de la costumbre, lo que lleva a la construcción de creencias. 

4) Determina la división del trabajo cien tífico. El reconocimien to de una nueva especia

lidad depende de varios me.canismos, entre los que cabe mencionar: a) la publicación 

de los resu lt ados derivados de la investigación en revistas científicas reconocidas; b) la 

derivación del nuevo conocimiento como resultado de una invest igación cuyo origen 

se encucntra en alguno de los problemas reconocidos como conjunto problemático 

de la di sciplina; e) que los investigadores participantes en el desarrollo posean reco 

nacimie nto }' prestigio, materialmen te expresado y posible de ser cuantificable en el 

número de trabajos publicados. premios internacionales y nacionales obtenidos por 

ése y otros trabajos, así como del número de ci tas de sus trabajos en las publicaciones 

de sus pares, y d) haber hecho uso de metodologías y técnicas propias de la disciplina 

en el proceso de investigación. 

Ahora bien, para el reconocimiento oficial de la nueva especialidad. es menester contar con 

recursos e infraestructura que hagan posible el abordaje, para ello, es necesario la asignación 

de su t ratamiento a un grupo de investigadores dedic;ulos a esta labor, por 10 que obtienen 

una posición en la estructura fo rmal del establec irn ie nlO. Lo anterior, ll eva a la lucha por la 

obtención de apoyos para proyectos y para investigadores, asi como por ocupar un lugar en el 

currículurn para asegurar la formación en la espec ialidad. 
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2.3.2 Ln regulnción desde el sector público 

La estructura material de la activ idad científica toma cuerpo en la red institucional del sistema 

científico nacional, y genera las llamadas regulaciones técnicas!, que son la fuente de reglas a 

segui r para el ejercicio de la profesión, así como para el ingreso y pe rmanencia de los distintos 

actores en el sistema. 

En el sector público los principales órganos reguladores para ta investigación científica y tec

nológica son el CONACYT y las Secretarias de Estado, a través de los cuales regu la las acti

vidades, fondos de apoyo, orientación de la política nacional en la materia, participación del 

sector social y privado, estímulos, reconocimientos y premios. Todo lo anterior aplica tanto a 

instituciones como a investigadores, en cualq uiera de sus formas o lipos. 

La regulación se aplica mediante mecanismos e instrumen tos, di señados genera lmente por 

el órgano fac ultado para aplicación de dicho canon, y están hechos de for ma dirigida hacia el 

ámbito donde se desea aplicar la regulación. 

Los mecanismos pueden ser de muy diversas índoles, si n embargo, los más COmunes son las 

leyes, regtamentos, normas y lineamientos, como se muestra en la tabla 2. 1. 

En esta misma labia se puede observar que la acción regulatoria es ejercida princi palmente por 

el CONACYT y sólo es apoyada por las secreta rias de Estado que tienen competencia sobre la 

instancia a regular. 

2 Entendemos que una tecn ica es d conju nto de reglas que deben seguirse para realizar una actividad previa
mentt· normalizada, por ej('m"lo toda pr.íctica de jugar un juego consiste en s.:gu ir una técnica determinada, 
es decir, en ac tuar de acuerJ o con ciertas reglas, Por dIo es que este termino generalmente "pl ica para ac t i
vidaJ (:s regulares y paut adas que se aprenden ejecutando la propia práctica, mcdiante imitación. t'sti mulo y 
corr('cción, pa ra marcar lo quc es correcto o incorrecto en su propia ejecución }' r n sus resuhados IMeJina, 
2000: 33 J. 
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Los ámbitos y los mecanismos de regulación son prácticamente los mismos para las diferentes 

instancias. pues se aplican estándares semejantes en las instituciones, los grupos y las perso

nas; al desarrollo de la actividad. a la asignación de apoyos. a la eva luación del desempeño. al 

ingreso y la permanencia en el sistema; al otorgam iento de estímulos a la actividad, e incluso 

la aplicación de las norlll as es directa en todos los casos, excepto en las lES, donde es necesa

rio lomar en cuenta la orientación de sus ordenamien tos in ternos. a fin de hace rlos coincidir 

con los estándares estab lecidos por el CONACYT, bajados a los niveles operativos en las lES a 

través de la SEP, lo cual no fue una larca sencilla , pues implicó tiempo y una se rie de re formas, 

como lo veremos más adelante. 

La orientación de los estándares apunta hacia la va loración de la productividad. medida a 

través de productos y la competencia entre actores, como seña.la la propia ley de ciencia y 

tecnología: 

"La selección de instituciones, programas, proyectos y pcrsonas destinatarios de los apoyQs. 

sc realizará mediante procedimicntos competitivos. eficientes. equit(lfivos y públicos. sus

tcntados el' méritos y calidad, así como orielltados eOIl WI claro sentido de responsabilidad 

social que favorezClllT al desarrollo del país" [CONACY1~ 2003: 18]. 

, 
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TABLA ~ . I . Á MBITOS VE REG Uu.c l ó!II EN LA EsTRUCTURA C II:!!IITíFlCA M EXICANA 

O rgano 

Regulador 

SI ICP 

SEP 

SE 
SMARNA 

SENER 

Cunsejo General 

de Investigación 

Científica y 

Desarrollo 

Tt'Cnológico 

(CONACYT) 

Instancia 

Regulada 

Entidades 

Federativas 

y Municipios 

Red Nacional de 

G rupos y Cent ros 

de Investigación 

(RNGCI) 

Ámbito 

d e regulación 

Actividades 

Fondos 

Actividades 

Fondos 

Mecanismo empicado 

Programas E s~ci ficos 

Nomlas y Reglamentos Específicos 

Apoyos Especificas 

Normas para el ejercicio presupuestal 

Polít ica Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Programa Especial de Ciencia y Tecnología. 

Normatividad general d el par\}ue científico, 

espacio fisico en que se aglutinará la 

infraestructura. equipamiento y conjunto de 

proyectos priori tarios. 

Comités intersectoriales y de vinculación para 

atender todas las actividades y el presupuesto 

federal . 

Normativiclad para la evaluación de 1;tS 

actividades de investigación sujetas de apoyos. 

Criterios y prioridades para la asignación de gasto 

público federal, generando: áreas estratégicas, 

programas t'spo:dficos y programas priorilarios. 

Normativid ad programatica y presupuestal para 

dependencias y entidades dt' la administración 

pública. 

Proyeclo anual de presupuesto de egresos de la 

federación . 

Normatividad para la participación en concursos 

para apoyos. 

Normalividad para la selección d e instituciones. 

programas, proyectos y po: rsonas destinatarios de 

apoyos. 

Sistema independiente para la evaluación de la 

efiCacia, resultados e impactos dc los principIOS. 

programas e inst rumcntos de apoyo a la 

in\'estigación. 
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Órgano 
Regulador 

CONACYT 
SE!' 

CONACYT 
Foro consu ltivo 

cient ifico y 
tecnológico 

Instancia 

Regulada 

Instituciones 

de Educación 
Superior (lES) 

$cctor Social 
Sl.'Ctor Privado 

Ámbito 

de regulación 

Estímulos 

Participación 

Actividades 

r-ondos 

Estimulos 

Premios 

Participación 

Mecanismo empleado 

Normatividad soore estímulos fiscales}' 
financieros, facilidades administrativas, facilidades 

de comercio eJl.terior y régimen de prioridad 

intelectual. 

Criterios y estándares para la evaluación 

del ingreso y la permanencia en la RNGCI. 

Aplican las mismas que para la RNGCI. 

Orientación y lineamientos para la adaptación 

de sus ordenamientos internos, hacia la 

promoción de ac tividades de enseñanza, tutores 

de estudiantes, investigación, o aplicación 
innovadora del conocimiento. 

Orientación de los ordenamientos internos de las 

lES para la creación de 105 sistemas internos de 

evaluación de las actividades de im:estigación y 

docencia de los académicos de carrera, profesores 

e investigadores. 

Aplican las mismas que para la RNGCJ. 

Programas y ~ond05 especiales para apoyo 

a las act ividades de investigación en lES. 

Normatividad para el ingreso y l>ermanencia 

en programas de estímulos a las ac tividades de 

investigación y docencia para los académicos 
de carrera, profesoft.'S e invcstigadores. 

Orientación en la creación de los mccanismos o 

instancias de decisión para el otorgamiento de 

premios en ciencia y tecnología qm.' se auspicil'n 

o aporen con recursos federales. 

Formación de com ités de trabajo especializado 

por discipli nas y án'as de la ciencia)' la t(cnología. 
Norm3tividad para la participación, consu lta)' 

emisión de opiniones sobre polltica nacional, 

programas scctoriales y especiales. áreas de acción 

prioritaria y demás asuntos en materia 
de in\'estigación cicntiiica y Il',;"nológica. 

Fuente: CONACYT (2003), Ley de ciencia y tecnologia. Mellico. 
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Es esta búsqueda de calidad , competencia y eva luación de la productividad de la actividad 

de investigación, la que orien ta y ci rcunsc ribe la ac ti vidad misma, pues marca los límites de 

acción de los actores y da contexto a la invest igación científica act ual de México. Al traducirse 

en normas explíci tas y exactas de lo que se espera, sean los productos de la investigación, y 

asig nándoles a éstos un valor específico, mismo que luego se traduce en una forma de evalua

ción de su trabajo. en base a la cual se fijan tabuladores para sus ingresos. 

Todo este proceso ti ene una gran importancia debido principalmente a que la competencia 

entre instituciones e investigadores por alcanzar la mas alt a puntuación en la esca la de evalua

ción, representa la lucha por los escasos recursos, y con cllo el posicionamiento en la estructura 

cient ífica y la obtención de prestigio y estatus, en resumen la acumulación de capit al científico 

como la llama Bourdieu (2000). 

2.3.3 I 11 rl'gl/llldón de: Ills sociedlldcs ciwf((icas 

El sector social está compuesto de dos aclores, uno está compuesto por las sociedades cient íficas 

y el ot ro por los diversos grupos sociales. 

AborJemos primero las socieJ aues científicas (l ile cum prenuen colegios, academias, asociacio

nes, fundaciones y organizaciones civ iles. Como ya habíamos dicho. sus principales funciones 

están precisamente orientadas a la cont inuación de los procesos de consolidación de patrones 

normativos, de modelos de organ i7..ación yde esquemas reguladores de interacción e intercambio 

entre quienes eje rcen la actividad. 

Así los ambi tos de regulación se circunscriben al ejercicio mismo de la activ idad y su posicio

namiento en la estructura socia l. 

En Mexico en particular, las regulaciones del ejercicio de la actividad cien tífica no son compe

tencia de la s sociedades profesionales si no de la Dirección Genera l de Profesiones y de otra s 
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depende ncias de la Secretaria de Educación Pública y las instituciones empleadoras de los 

investigadores. Las sociedades cient íficas y profesiona les en Méx ico. regula n: 1) los reconoci 

mientos a profesionales, 2) el estatus de los profesionales y 3) el estado del campo disciplinario 

y profesional. 

Los mecanismos utili zados para la regul ación del reconocimiento de quienes ejercen la activi

dad científica son los premios y los homenajes, otorgados tras dar a conocer, una convocatoria 

e integ rar un comité dictaminador. 

En lo relativo al estatus, la posición se regula mediante el empleo de las membres ías y su tipifi

cación por niveles, así como con la normatividad para el ingreso y la perm anencia en la socie

dad . Cabe decir, que este estatus se ve reforzado cuando en la normatividad de la institución 

empleadora del investigador, la pertenencia de éste a una sociedad tiene un valor especial que 

le consigue algún tipo de beneficio O ventaja con respec to a los demás. 

Los mecanismos aplicados para regular el estado del campo son las publicaciones con arbit raje y la 

realización de congresos en los que se hace peritaje de los trabajos y se clasifica para su presentación 

(exposición, cartel o conferencia) y su publicación (en extenso, resumen o sin publicación). 

2.3 . .1 I-a /"c'gl!/t./(¡'¡H del mercado de productos Clt'/1/ljicos 

E!1tenderemos como mercado de los productos cientíllcos, aquellos sectores o grupos de la so

ciedad que crean demanda ciertos ti pos de resultados tanto cient ífi cos como tecnológicos. 

Teóricamente la ci encia debiera beneficiar a tuda la sociedad, pero como plantemos en d 

primer capitulo hi stóricamente la ciencia en su papel de actividad profesiona l ha perseguido 

un mayor estatus, debido a los intereses ind iv iduales y grupales de quienes la ejercen. Ha sido 

precisamente la búsqueda de satisfacer esos in tereses lo que ha puesto a la ciencia al servicio 
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de sectores sociales que de alguna manera cubren o satisfacen los intereses de la comunidad 

cient ífica . 

Ya sea vinculados a las cortes, como parte de la nobleza, como impulsores del desarrollo tec 

nológico apoyando a las clases comerciales e industri ales, en universidades estatales, privadas 

o altamente prestigiosas por sus desarrollos en coparticipación con el sector industrial, militar 

u ot ros quie nes fmancien la mayor parte de las investigaciones. o bien eslén en posibilidades 

de proporcionarles reputación, prestigio, autoridad, celebridad, acceso a comisiones guberna

mentales de ciencia y tecnología, becas pa ra estudios, estímulos adicionales. obtención de dis

tinciones. invitaciones o cualquier otro tipo de intereses perseguidos por los investigadores. 

Así la producción científica si bien responde a cierlos intereses del investigador, está en relación 

con lo que demanden los sectores que cubran esos in tereses. 

Podemos deducir que los ámbitos de regulación del mercado son el tipo de productos, los tipos 

de investigación y las áreas, campos o disciplinas en los que se real iza investigación. Para ello, 

se emplean básicamente como mecanismos de regulación, la asignación de apoyos económicos 

o en especie, los convenios. los programas, las polít icas, los cont ratos, los subsidios, el otorga

miento de reconoci miento y la asignación de autoridad. 

Ahora. revisaremos cómo estos lími tes fijados por las normas encierran valores, mismos que 

conforman el sistema de valores de la comunidad cien tífi ca . Todo esto, es el motivo de anális is 

del siguiente apa rtado. 
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PARTE 11 

CONSTRUCCIÓN DEL CAMPODE OBSERVACIÓN 

Los dos capítu los que componen esta parte 11 de la exposición, tienen como fi nalidad hacer 

una precisión en la mirada del objeto de estudio, a fin de most rar cuáles son los observables 

en relación a la estructura científica nacional mexicana que se ha descri to y a sus ámbitos de 

regulación. 

De esta manera, en el capítulo 3 se tocan distintos aspectos sobre las tecnologías de la informa

ción. En primer término, se hace una descripción del campo de conocimiento de las tecnologías 

de 13 información. En segundo lugar, se plantean tos cri terios para definir si una d isciplina 

ha alcanzado la madurez para ser reconocid a como tal. a fin de poder definir cuáles son las 

subdisci plinas de las tecnologías de la información. En la tercera parte del capítulo se analiza. 

tres de las más importan tes instituciones mexicanas en materia de investigación científica, la 

trayectoria, desde sus o rígenes hasta la actualidad, de las disc iplinas definidas como consti tu

tivas de las tecnologías de información. 

El capítulo '1, se ocupa del campo de observación del sistema naciona l de ciencia. En él, se hace 

un corte espacial en cuan to a la red institucional de la ciencia mexica na, al tratar el caso del 

sector educación y más especí fi camente tres de las instilllciones más destacadas en mate ri a 

dc investigación ci entífi ca, no sólo del sistema de ed ucación superior, sino de toda la red de 

instituciones de invest igación en México. 

En la primera sección, se presen tan datos que Illuestranla importancia tic la aClividad cient ífica 

de las tres instit uciones seleccionadas. La segunda sección, hace un esbozo de los an tecedentes 

del sistema normativo que se aplica en las lES. La leree'ra sección trata los tipos de evaluaciones 

que aplica el CONACYT a los investigadores. 

La cua rta sección , aborda el detalle de los mecanismos y los instrume nt os empleados para la 

eva luación de los proyectos de investigación y de los investigadores al ¡IHeríor de las lES. 
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Caprtulo 111 

El campo de observación disciplinario 

Para este capitulo hemos considerado importante el abordaje de los observables desde las 

disciplinas que habremos de defin ir como parte del campo de conocimiento, del que nos ocu

paremos en la presen te investigación. 

El Sistema Nacional de Ciencia Mexicano está compuesto por una red institucional que abarca 

un gran número de áreas de conocimiento y de d iscipli nas. De esa extensa red institucional, 

y de áreas de enseñanza, abordaremos sólo un campo de conocimiento: el de las tecnologías 

de información. 

3. 1 La relevancia de las teC/lologías de itljormació" 

La irrupción de las tecnologías de la información en casi todos los ámbi tos de la vida huma

na, ha propiciado cambios signi ficativos en todos ellos, transformando sus formas de ope rar, 

la arquitectu ra del lugar y hasta la temporalidad de reali zación de las actividades (Bynum, 

2000,91· 

Es evidente la penetración que éstas ti enen en nuestra vida cotidiana en todo el mundo. Se 

Ics encuen tra en la forma de una inmensa variedad de productos y servicios, mismos que van 

desde los vídeos hasta los loca li zadores satelit ales de personas, animales u objetos .. 

Es 1¡lll a penetración de las tecnologías de la información en nuestra vida y tan signi ficativas 

las transformaciones, que éstas han provocado en nuestro entorno, que autores como Manuel 

Caslells, Michael Hardt , Antonio Negri y John Naisbitt , hablan de ellas como el nuevo para 

digma o revolución tccnológica. 
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Se habla de una revolución tecnológica cuando un nuevo grupo de tecnologías irrumpen en 

el curso normal socio-técnico y transforman los elementos técnicos imper<l ntcs en la sociedad 

ind ustrial. Estos autores plantean un cambio en los términos anteriores, evidenciado en el 

paso de una tecnología basada, fundamentalmente, en insumas baratos de energía, como fue 

la revolución industria l, a otra basada en insumas a bajo costo de información, derivados de 

los avances de la microelectrónica y la tecnolog ía de las comunicaciones. 

La adopción de ulla nueva tecnología en la sociedad plantea cambios técni co materiales, pero 

también cambios en las actitudes, pensamientos, valores, creencias y comport amientos del 

elemento humano al que afecta el cambio material [ Foster, 1988: 13], en tonces el impacto de 

las tecnologías de la información tiene que ver con la configuración de nuevos valores humanos 

en nuest ra soc iedad, que son visibles en las inst ituciones culturales, polít icas y económ icas 

[CutclifTe, 2003:21. 

Por esta ra zón, es importante el análisis de los imperati vos individuales y de grupos que guían 

la acción de los investigadores en tecnologías de la inform ación. considerando las condiciones 

propias de un país como México, en el que no se produce conocim iento, y la innovación casi 

no existe, sino que se habla de una investigación más orien tada a la asim ilació n y adaptación 

de estas tecnologías. 

Conocer a qué obedece la elección del tipo de tecnologías que se asi milan . adaptan y comer

cializan en nuestro país, resulta de signifi cativa importancia , sobre tod o si consid~ramos que 

teóricamente todo ejerc icio profes ional debe buscar el bienestar indiv idual y colectivo del 

hom bre, así como responder a las necesidades sociales. ya que su existencia es ta determi

nada socialmen te. El sentido social de toda acti vidad profesional tiene que ver con el doble 

vínculo qu e se establece entre la soc ied ad y el profesion ista, en do nde la primera ex ige y 

espera la resolución de sus problemas y el segundo contrae el comprom iso de hace rlo de 

forma competen te. 
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El ejercicio de una profesión entraña dos tipos de responsabilidades: la responsabil idad profe

sional. que se refiere a cubrir la finalidad particular de la profesión y la responsabilidad socia l. 

que tiene que ver con el valor que tiene nuest ro hace r profesional y su repercusión sobre el 

individuo y la sociedad. que reciben el producto del trabajo profesional. 

Establece r si el campo de las tecnologías de información incluye la di mensión social. si la 

elección de los temas de invest igación obedecen a valores sociales o si con tribuye a reflexionar 

sobre si ese campo está cumpliendo su función social, o no. 

3.2 Las tecnologías de información 

Consideramos como tecnologías de la información a aquellas que comprenden todo el conjunto 

convergente de tecnologías de la microelec trónica, la informática (máquinas y software), las 

telecomunicaciones y la optoelectrónica (Castells. 2002:56J. 

los pr incipa les ejes de la transformación tecnológica derivada de las tecnologías de la infor

mación han sido la generación, procesamiento y transmisión de la información. Puede deci rse 

que el empleo de la s tccnologías de la información ha pasado por tres etapas d iferenc iadas: 

automatización dc las lareas, ex perimentación de los LISOS y reconfiguración de las aplicaciones. 

De entre ést:IS, las primeras dos son parte del proceso tradi cional de dcsarrollo tecnológico. ya 

que indican que la innovación tccnológica progresó median te el aprendizaje por el uso. 

La tercera representa ulla trasformación significativa del ciclo tradicional del desarrollo tecno

lógico, e implica que los usuarios han apre nd ido tecnología creándola ellos mismos, como por 

ejemplo el :.oft\\'are libre p;ml n,des y las páginas web de conocimiento creadas por usuarios, lo 

quc ha reconfigurado las red es como el internet. cncont randa nuevas aplicaciones. De algll n 

modo los usuarios han tomado también el papel de creadores. 
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Así, los cont ex tos cultu ral es, institucionales y la acción social interactúan con el nuevo sis

tema tecnológico, por lo que se ven trasformados por la lógica propia de este nuevo sistema 

tecnológico, misma que consiste en traduci r todos los aportes a un sistema de información 

común y procesar esa información a una velocidad creciente, con lIna potencia en aumento, 

a un costo decreciente, en una red de rec uperación y d istribución potencialmente ubicua 

ICastell s.2002 ,591 · 

Se observa que la irrupción del nuevo paradigma tecnol6gicoconlleva en sí misma transformaciones 

no sólo de orden material, sino también de tipo social, económico, político, cultural y psicológico 

IFoster, I962J. 

En la visión de autores como Man uel Castells ( 1995), Michael Hardt. y An tonio Negri (2002) y 

John Naisbittl ( 1985), las tecnologías de la in formació n han producido una nueva revolución 

de dimensiones mund i:ll es, a la cual se ha ll amado, la revolución de la in formación, y a las 

sociedades punteras de las transformaciones suele conocérseles como sociedades informa

cionales. Es decir, que estamos frente a un nuevo modo de desarroll o en el que los elementos 

gene radores del mismo y fuente de la productividad son las tecnologías de generación de 

conocimien to, el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos. 

El conocimiento y la in formación siempre han sido elementos decis ivos en todos los modos 

de desarrollo como el agrícola y el ind ustri al, sin embargo, el papel singular que ti enen en el 

modo de desarroll o in formacional es la acción del conocimie nto sobre sí mismo, como prin 

cipal fuente de productividad. Es decir, que el procesamiento de la información se centra en la 

supe ración dt' la tecnología ex istente para ésta función , configurando un círculo en el que las 

fuen tes del conocimien to de la tecnología y su aplicación, sirven pa ra mejo rar la generación 

de conocimiento y sus tecnologías para el procesamiento de la in formación, creando un nuevo 

paradigma tecnológ ico basado en las tecnolog ías de la in formación ICaslells, 1995: 43 1. 
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Pasemos a la definición de las disciplinas. que comprende el campo de conocimientos de las 

tecnologías de la información. 

3.3 El campo de conocimiento en tecnologías de la información, 

sus disciplillas y especialidades 

Para incursionar en la indagación respecto a la naturaleza discipli naría del campo de co n oc i ~ 

miento en tecnologías de información, contamos además de los rasgos que caracterizan a las 

d isciplinas. citados en el capítulo 11 , con dos criterios practicas que cita Becher [1989], para 

determinar la madurez de una disciplina y distinguir entre disciplina y una subdivisión de ella 

o especialidad. Estos criterios son: 

Hasta qué punto las instituciones académicas principales reconocen la separación en su es

tructura organizativa, es decir, si cuentan ent re sus departame ntos más sólidos con uno de la 

disciplina en turno. 

Hasta qué pun to aparece una comun idad internaciona l independiente, con sus propias aso

ciaciones profesionales y publicaciones especializadas. 

Trataremos de aplica r estos criterios a las tecnologías de la información, que dependen de los 

campos del conocimi('nlo que se encargan del desarroUo técnico aplicado de productos en cual

quiera de los procesos de información: registro. transmisión, procesamiento, conservación, trans

formación, almacenaje o aplicación [Castells. 1995: 73; Forstythe. 1963: 5 13; Roszak, 1990J. 

En la definición anterior st' prt'supone la conOuencia Je Ji vl'rsos campos Je conoci miento, ya 

que el desarroll o que act ualmente experimentamos alrededor de las tecnologías de la infor· 

mación, es el producto de la convergencia hi stórica en varias tradiciones que han tenido por 

separado sus propios ava nces [S mith , 1970: 33]. 
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Así, para el desarrollo de las tecnologías de información se requirió la concurrencia de algunas 

ra mas del conocimiento de recient e creación como la teoría general de sistemas, teoría de la 

información, teoría de au tómatas, teor ía del control, teoría de conjuntos, teoría de los grafos 

y redes, la computación, matemáticas relacionales, ciberné tica, y de otras disc iplinas tradi 

cionales como: la lógica, cálculo, física, fi losofía. psicología, biología, entre otras [Berlalanffy, 

1968, 16-291. 

Después de la segunda guerra mundial, la concurre ncia de campos de conocimiento. dio pie 

a l su rgimie nto de nuevos enfoques; los estudios sobre sis temas ya se perfil aban como un a 

especia lidad con miras a alcanza r una madu rez disciplinaria. Veamos cómo fue su proceso. 

3.3.1 La disciplina en Sistemas 

El concepto de sistema tiene sus an tecedentes desde el siglo IV a. c.. pues fue Aristóteles quien 

dijo con un sentido filosófico que "el todo es más que la sU llla de las partes'; propos ición que 

aún en el presente es el problema sistémico fundamental [Bertalanffy, 1967: 137J. 

Si n cmoargo, no fut' sino hasta 1920 que Ikrtalan(fy publica un nuevo método de investigación 

nombrado por él co mo "biología organísmica'; en el que ex plicaba la teoría de sistemas del 

orgimismo. Este método fue posible por la aparición de las matemáticas relacionales, prove

nie ntes de la aplicación de la matemáti ca a los mélodos Geslalt [BertalanO'),. 1967: 14 11. Poco 

despucs se sustitu yó el térm ino organismo por el de "entidad organizada" y pa ra 1930, van 

Bertalanff)' la dio a conocer primero oralmente )' después de la segunda guerra mundial en 

va rias publicaciones, la teoría general de sistemas [Berta lan rr y, 1967: 1-1 11. 

La aplicación de la teoría de sistemas a di sci plinas como la psicología. tisiología. física, bio

logía, ciencias sociales, en tre otras, propicia la creación de distintas variaciones de la teoría 

ex presadas en modelos, como los sistemas abiertos, aut ómatas lógicos. retroa li ment aciÓn, 
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entre otros; técnicas matemáticas, como la teoría de ecuaciones diferenciales, la de conjuntos 

y grafos, y los métodos de computación; conccptos y parámetros de nueva acuñación, como 

información, juego, decisión, cntre ot ros. 

La propagación de aplicaciones de la teoría de sistemas configura una gran concurrencia de 

invest igadores y cient íficos de muy distin tas áreas del conocimiento, pcro convergentes en la 

teoría de sistemas, lo que ll evó a la constitución en 1954 de la Sociedad para la Investigación de 

Sistemas Generales, conocida inicialmente como Sociedad para la Teoría General de Sistemas, 

relacionada a la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia. 

Más tarde vinieron numerosos grupos locales, así como una gran cantidad de grupos de tra

bajo si milares, asambleas y publi caciones en Estados Unidos y EUropil [Bertalanffy, 1967: 

142-1431· 

Asi, lo que inició como un método de investigación, terminó configurado COtllO una disciplina 

científica, estructurada de la forma como se muestra en la tabla 3.1. 

No obstante que los enfoques dc sistcmas forman pa rte de la cicncia dc los sistemas, la ma

yoría de ellos son desarrollados de fo rma independicnte a la teoría de sistemas y suelen ser el 

producto de las necesidades tecnológicas, surgidas a partir de la segunda guerra mundial, y 

muestmn muchas analogías con la teoría general de sistemas, por scr ésta uno de sus soportes 

teóricos más importantes. 

Cabc scfla lar que cada una de las ramas que integran la estructura de la disciplina de sistemas, 

fueron incorporándose poco a poco, conforme surgie ron nuevos problemas y nuevas aplica

ciones de sistemas, por lo que algunas JI.' ellas son más recientes como la Inteligencia Artificial 

y los Sistemas Expertos que aparecen hasta la década de Jo sesen ta. 
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Algunos de los cnro<lucs rllcron proclamados como di sciplinas independientes poco después 

de su aparición. Sin embargo, si apli camos los criterios que expusimos en la sección anterior. 

no todos los enfoques podrían se r reconocidos como disciplinas. 

TA BI. A 3.1 EsTRUCTU RA DI'. LA DISCIPLINA EN SISTEMAS 

Ciencia de sislemas 

Alude a la teoria y a la exploración 

científica de sistemas en las 

diversas ciencias. 

Tt'i:nología de sistemas 

Comprende el campo de lo que se conoce como 

Ingeniería de Sistemas. 

La teoría matemática de sistemas 
Matemáticas clásicas 

Cálculo infinitesimal 

Matemáticas relacionales 

Los enfoques de sistemas: 

Computación y simulación 

Teoría de los conjuntos 

Teoría de las gráficas 

Teoria de las redes 
C¡ bern~tica 

Tcoda de la información 

Teoría de 105 autómatas 

TeoTÍa de los juegos 

Teoria de la decisión 

TeoTÍa de colas 
Inteligencia Artificial 

Sistemas Expertos 

Hardware 

T.'cnología del control 

l ccnología de al,ltomaliz.ación 

Computariz.ación 
Tecnologla de circuitos 

'Iccnología de comunicación 

Técnicas de computación 
Software 

Aplicación de teorías y conceptos siSlr micos a 

problemas en Olras disciplinas 

Fuenle: Elabor.ldo a partir de IArbones. 1991; Bert3l:mlfy. 1968: Dc la Raza. 20011 

3.3.2 La disciplina en Computación 

Dentro de las lareas en la creación de inrormación se halla el procesamiento de inro rmac ión y 

uno de los elemen tos básicos para dicho procesamiento es el cómputo de datos; las máquinas 
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que desarrollan esta tarea se les conoce como computadoras o máquinas para el procesamiento 

de información. El nombre gené rico de computación suele asignarse a la rama del conocimien

to ocupada del cómputo, en tendido este último como la posibil idad de realizar cálculos con 

gran velocidad y precisión IHamming, 1963:499; Forsythe. 1963: 513; Pylyshyn. 19751. 

A partir de los avances en la lógica formal surge la teoría de los autómatas y el estudio de los 

lenguajes formales. Aparece casi paralelamente la teoría de la informac ión, la cibernética, la 

teoría de circu itos y la ciencia de los sistemas, lo que hizo posi ble la transición del cómputo 

mecánico al cómputo electromecánico y enseguida, al cómputo electrónico. Es deci r, tuvie ron 

que converge r todos estos campos para que fuera posible la creación de máquinas cada vez 

más veloces y más precisas en el procesamiento de datos. 

Un panorama histórico, aunque limitado por su natu raleza li neal. sobre los acontecimientos 

entorno a los sistemas de cómputo se prese nta en la tabla 3.2. El campo de la computación 

comprende como temas generales de estudi.o. los que se muestran en el Tabla 3.3. 

Algunos de los conceptos fu ndamentales que se ma nejan en el área de la computación son: 

me mori a, cod ificación, información, estructura, autómatas, lenguajes forma les. retroali men

tación, algoritmo, heurística, computabilidad, sistema, hardwa re y so ft wa re. 

El auge y d ifu sión de la computación tiene luga r a partir del fenómeno de comercia lización de 

los equipos de cómputo y uno de los mercados de indole estratégico pa ra la nac iente indus

tria de mediados de los cincuenta. resultó ser el sector educativo de todos los niveles, pero en 

pr imer lugar, el de educación superior IForsythe, 1963.521). 
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Elapa 

Procesamienlo 

tOlalmenle manual 

Procesamiento 

Mecan ico 

Procesamiento 

Ell'ct I'OllIecánico 

TABLA 3. 1 I-I ISTOR IA [J ~ LA COMrUTAClóN 

Año 

Hace 

3000 

1642 

1801 

1812 

1833 

18" 

Evento histórico importante 

El ábaco 

La máquina sumadora mecánica de BIas Pascal 

Primer telar que funcionaba bajo cont rol de tarjetas perforadas 

desarrollado por Joseph Marie Jacquard. 

Máquina diferencial que calculaba tablas logarítmicas. Desarrollada 

por Charles Babbage, en Inglaterra. 

Máquina analítica capaz de realizar sumas y reslas a una velocidad 

de 60 operaciones por minuto.Ulilizaba tarjetas perforadas para 

introducir los dalOS a la máquina y obtener los resultados .. 

George Boole desarrolló la lógica simbólica que hoy conocemos 

como álgebra booleana. que más tarde relo maría Claude Shannon 

para la base de los circuilOS ele<t rónicos. 

Herman Hollerit inlroducC' el procesam iento CO Il ta rjetas 

1890 perforadas, para el C(' IISO de E.U. con lo que reduce el tiempo a una 

tercera parte del ocupado en 1880. 

Comienza la comercialización de las máquinas para el 
1920 procesamienlo como la uti lizada en el censo de 1880, con el siSlema 

de tarjetas perforadas. 

Entre 1930}' 191\2 John V. Alanasolf desarrolla IJ primer 

191\2 computadora de hulbos conocida como Alanaso/r-Barry o ABC, en 

la Unive rsidad de low-~ Statc. 

1944 

Entre 1937 y 191\1\ la producción masi'l'J y a COSIOS bajos dc los 

componentes dectrónicos, desala la const rucción de computadoras 

pero sólo u llas fueron exitosas, enlre ellas la desarrol1ada por 

Howard Aiken con el respaldo de 1BM, en la Universidad de 

Han'aro, uenominada Mark 1. Utilizaba una combinación de 

tecnologías conocida como sistemas electromecánicos o reles. 
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Primera 

Generación 

p 
R 
O 
e 
E 
S 
A 
M 
1 Segunda 

E Generación 

N 
T 
O 

Tercen 

Generación 

1946 La computadora conocida como ENIAC, desarrollada entre 1939 

y 1946 en la Un iversidad de Pennsylvania, tenía una tecnología 

de tubos de V"Jcío. Es considerada como la primera computadora 

electrónica. 

1947 Surge el primer transistor con la aplicación de las tecnologias de 

semiconductores, desarrollado por Bell Labs, en la división de 

inves tigación y desarrollo de AT&T, pero no es comercializado 

hasta la década de los cincuenta. 

1949 

195 1 

1953 

1954 

1959 

1960 

1961 

1964 

Se construye la primer computadora con un programa de 

instrucciones integradas denominada EDVAC. 

Se desarrolla la UNIVAC que es utilizada para procesar y 
almacenar la información de los censos de población de E.U.A. 

La IBM 701 fue la primera computadora comercia1i7.able iniciando 

con ella la mercantilización de las computadoras. Con dIo se inicia 
la industria de las computadoras, ya que para 1954 I BM instaló 

1000 computadoras, cuando el número de equipos a inicios de ese 

mismo año en Estados Unidos era de menos de 50. 

Ap3Tece la UNIVAC 1, que es la primera computadora con 

aplicaciones en el mundo de los negocios. 

Características 2' Generación 
Uso de tecnología de transistores 

Compatibilidad limitada, por lo que 105 prograrnas hechoS" para 

una computadora tenían que ser modificados para ser usados en 

otra. 
Orientación a procesos secuenciales en cinta. 

Lenguajes simbólicos de programación bajo nivel 

Los transistores susti tuyen a los bulbo ~. 

Se crean los primeros circuitos integrados (IC). 

Se inventan los primeros circuitos monolíticos integrados para 
comercialización. 

Tercera generación de computadoras. Los transistores son 
sustituidos por circuitos integrados (Chips). Surge el lime-sharing 

que es un sistema que permite compartir la misma com putadora 

por varios usuarios al mismo tiempo. Compatibilidad entre 

equipos pequeños, Illinicomputadoras y equipos grandes. Alta 
velocidad de proceso por lo que permiten la multiprogramación 

(realización de varias tarcas a la vez con distintos programas) 

Aparecen las minicomputadoras, y el concepto de fam ilias de 
computadoras, tanto para minicomputadoras como para macro 

comput adoras. Surgen los sistemas operativos cspedales para 
cada lipo de computadora. Inicia la progrJmación multiplc que 

es la posibilidad de que una máquina desempefle varias tareas 
simultáneamente. 
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P 
R 
o 
e 
E 
S 
A 
M 

E 
N 
T 
O 

Terccra 

Gcneración 

Cuarta 

Genernción 

Quinta 

Generación 

1969 Inicia el proyecto ARPA NET del Ministerio d e Defensa de los EUA , 

para crear una red de comunicació n a través de computado ras. lo 

que más ta rde en la décad a de los noventa, se llamaría la WEB. 

1969 a 1971 se construyen los primeros circuitos integrad os a gran 

escala, large-scale (LSI), que combinan centenarlOS de circuitos 

integrados_ Es to lOS posible gracias a la tC<1I010gía MOS: metal, 

óxido y smcr, qur prrmite triplicar la densidad de los componentes, 

llegando hasta 200 componen tes en una suprrlicie de 0.065 mm2. 

1970 l a reducción significativa en el tam ano de las computadoras y el 
bajo costo logró que la computadora estuviera al alcance de los 

aficionados, inici:indose el r nsamblaje individ ual d e equipos. 

197 1 Aparc<en los semiconductores LSI (large Scale lntegration), dando 

lug;¡ r a la primera rnicrocomputadora. Inlcllanza al mercado 

el pri mer microprocesador, que si rve como unidad central d e 

procesamiento (CPU) d e las microcomputadoras. 

1975 Inicia la era de las computadoras personales en los hogares: la 

ALTA IR 8800. Se funda Apple Compuler C ompany en Palo Alto, 

California. 

1977 NEC anundasu estrategia de d~ 'Sa rr o ll o d enominada C&C 

(Computl' r and Comun ication). Sale oficialmente a la ven ta Appd 

11, la primera computadora personal exitosa de esa empresa. 

198 1 Se inicia la inves tigación en Inteligencia Arllflcial. IBM introduce 

en el mercado su primeT"J compuladoT:1 perso nal VLSI (Very large 

$cale InlCgrntion). 

199 1 Se inicia la convergencia enlre computado ras y sistemas de 

comunicación. as! como los nelworks. que facil itan la inll-gración 

humana (Ulera urge $cale Integratio n). 

1995 Su rge el p rocesado r Penlium 

1998 Se anuncia oficialmente, en la cOllven.:ióll anual de la Natlonal 

Associalion of Broadcasters, el naci m iento de la era digi tal. 

Fueme: IGÓmez. 199&: 2&-29: Minian. 19117: 9-1- 1291 
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'l'A IJLA 3.) . ESTRUCTURA DIlI.C AMPO COMPUTACIONA L 

• Sistemas de programación 
• Diseño de sistemas de cómputo: distribuido, paralelo o de alto rendimien to 
• Inteligencia arlil1íiaJ 
• Búsqueda de información 
• Computaciól1teórica 
• Análisis de lenguajes mecán icos y sus procesadores 
• Análisis numérico 
• Teoría de autómatas 
• Sistemas adaptables 
• Recuperación y selección de información 
• Teoría de fu nciones recursivas 
• Lingüística del computador 
• Hardware de computadores 
• Ci rcuitos electrónicos 
• Dispositivos electromecánicos 
• Ingeniería de software de computadores 
• Ensambladores 
• Compilado res 
• Intérpretes 
• Progr"rnacióll sofisticada 

fuente: Elaborado a partir de ¡ Forsythc, 1963:513; Pylyshyn, t 975:98· \ 001 

A finales de los se tenta casi todas las Universidades de Estados Unidos contaban con un cen-

tro de cálcu lo y con al menos un departamento de ciencias del computador. En estos sitios 

se cubrían no sólo las actividades de investigación sino también, las docentes y los servicios 

administrat ivos escolares. Los comentarios de Forsythe en su art íc ulo de 1963 "Implicaciones 

docen tes de la revolución det computador", ya reflejan el vertiginoso avance geográfico e inle

lc c t~a l de la computación. 

"Hasta ahora en los Estados Unidos, lJe1l1oS visto la aparición de programas integrados en 

la ciencia del computador en IIna docena de lIniversidades aproximadametrte. En varias 

u/liversidades, hay programas interdeparlamClltales para títulos de grados. Por ejemplo 

Carnegie Il1Slilu/e ofTecJmology (s istemas y ciencias de comunicaciones), Universidad de 

Pelmsy!wwia (ciencias del computador y de la i"formación). Hay ahora departamClltos 
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separados de a/láfisis numérico en la Universidades de Arizona y Wisconsin. En Stanford, 

el autor dirige una DivisiÓn au fó /lOma de la Ciwcia del Computador dentro del Depar

tamento de Matemáticas ( ... )" /Forsyt }¡e, 1963: 520J 

De igual forma, la creación de asociacio nes de investigadores y académicos en torno a las 

ciencias de la computación no se hizo esperar y pronto surgie ron no solo en Estados Unidos, 

sino también en Europa. 

El campo de sistemas como el de computación comprenden ámbitos de conocimiento espe

cíficos, cada uno posee una existencia física como departamento en universidades y centros 

de investigación. Cada campo tiene una term inología especializada que conforma un lenguaje 

propio, así como asociaciones académicas y de investigadores con publicaciones especializa

das de índole local e internacional. Con todo lo anterior podemos concluir que el campo de 

sistemas y el de computación se hallan conformados como disciplinas, con rasgos defin itorios 

y los investigadores de este campo se rigen por las normas de las disciplinas. 

Ahora vayamos a un recorrido por el proceso de creación de las comunidades de investigación 

en tecnologías de información, en tres de las instit uciones mexicanas más importantes. 

3.4 La comunidad de investigación en sistemas y computación en México 

En México al igual que en el resto del mu ndo la entrada de las tecnologías de la información 

no se hizo esperar. El su rgi miento de departamentos de cómputo y de sistemas en las univer

sidades mexicanas fue más lento que en Estados Unidos, ya que los precursores mexicanos 

de la investigación en cómputo y sistemas, fueron académicos de un ive rsidades mexicanas 

que rea lizaron estudios de posgrado en E.U. y que al regresar continuaron con sus temas de 

investigación del posgrado, formand o grupos de indagación en torn o a esos temas que se 

convirtieron en parte de la est ructura form;ll de las un iversidades mexicanas. 
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Precisamente lo que nos ocupará en las siguien tes secciones es la realización de una breve des

cripción del proceso que se dio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 

e! Instituto Polit écnico Nacional (IP N) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

y el surgimiento de departamentos, institutos o laboratorios de investigación en alguna d isci 

plina de las tecnologías de información. En el abordaje que haremos a continuación se busca 

identi fi ca r las comunidades de investigadores que se agluti nan en alguna de las discipli nas 

descritas ant eriormente. 

Se procura identificar también las especialidades de los investigadores, así como la estructura 

formal de investigación en las tres instituciones mencionadas, ya que ello dará luz sobre las 

distintas formas de organización institucional que se han adoptado. 

3.4.1 Orígenes de la comul1idad e/1 sistemas de la UNAM 

Las actividades de investigación en sistemas y cómputo en la UNAM, tienen un antecedente 

vinculado a los orígenes de la teoría de sistemas, disc iplina derivada en su parte formal, de! 

campo de las matemáticas, y en su pa rte aplicada, de la fí sica, y más específicamente, de la 

electrónica y el estudio de los semiconductores. 

En los nuevos Institutos de Investigación asociados a la Facultad de Ciencias, fundada en 1939, 

las líneas de investigación que se seguían estaban de acuerdo a exigencias temáticas de la ciencia 

internacional de los países il)dustrializados ¡Campos, 1992:3; B1um, 1992:601, donde la mayo

ría de los investigadores se doctoraron, por lo que al incorpora rse a la UNAM, continuaron 

con las líneas de investigación con las que obtuvieron el grado de doctores [Ley-Koo, 2001 1. 

En los Institutos de Matemáticas y Física, las líneas de investigación entre 1934 y 1944 estuvie

ron marcadas por los trabajos de Man uel $andoval Va ll art a que versaban sobre la teoría de la 

gravitación, pero para 1945 hubo una diversi ficación de las especialidades, co rno resul tado de 
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la incorporación de nuevos investigadores a la comunidad y por las relacio nes que estableció 

Solomon Lefschetz entre el Instituto de Matemát icas y la Universidad de Princeton, la respuesta 

fue la apertura de nuevas líneas de investigación [Ley-Koo, 2001 ]. De esta ampliación se des 

taca la aparición de una linea de investigación relacionada con la electrónica, y más específica

mente con ci rcuitos relevadores, lo que ind icaba el nacimiento del interés en la UNAM por la 

i n v~ s t i g a c i ón ~ n uno d ~ los campos que se ria punto clave del desarrollo científico y tecnológico 

en los países industriali zados, sobre todo a parti r de la segunda guerra mundial. 

Ent re 1945 Y 1954 se dieron una serie de acontecimientos al interior de la UNAM que fo rt a

lecieron la actividad de investigación en todos los campos del conocimiento. pero las áreas de 

fí sica y matemáticas se vieron part ic ularmente favorecidas. por sus trayectorias y ex periencia . 

Ent re los acontecimientos estuvieron , el reconocimiento en 1947 de la investigación. como una 

carrera al asignarse en la UNAM las primeras plazas de investigador de carrera. otorgándose 

siete plazas en el Insti tuto de Investigaciones de Física [Ley-Koo, 2001 ]. 

Otro evento importante. fue el traslado de la Facultad de Ciencias y de los Institutos de Inves

tigación a Ciudad Universit aria. 

Al contarse con instalacio nes más apropiadas para 1;1 investigación, con un mayor número de 

investi gadores y con una estructu ra institucional que propiciaba el desarrollo de la investigación 

como una actividad independ iente de la docencia, se propició un auge en las activ idades de 

investigación en la UNAM, que derivaron en: 1) la consolidación de las li neas de investigación 

ex istentes en cada UI10 de los Institutos. pero también, se generó una amplia diversificación 

de éstas. Entre las líneas de investigación que se abrieron en el Instituto de Física estaban los 

estu dios sobre el estado sólido ini ciados a partir de 1960 con nueve proyectos de investigación 

sobre semiconductores; 2) la creación de nuevos laboratorios para los institutos yequipamien

to con tecnología de punta en los ya ex istentes. así como la creación de nuevos institutos de 

investigación en Ciudad Univ('rsit aria . 
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Ent re estos nuevos institutos de investigación se encuentra la creación en 1958 del Centro de 

Cálculo Electrón ico de la UNAM, con sede inicial en la Facu ltad de Ciencias. 

3.4.1. J El Centro de Cálculo Electrónico 

En sus inicios, el principal interés de este centro estaba en la formación de profesores y estu

diantes en las áreas de computación y teoría de la probabilidad y estadística, por lo que ofrecía 

servicios básicamente de docenci a, pero también se reali zaba investigación no forma l, sobre 

todo de desarrollo de sistemas computacionales. 

En 1971 el Centro de Cálculo Electrónico se convierte en el Centro de Investigaciones en Matemá

ticas Aplicadas, Sistemas y Servicios. )' dependió de la Coordinación de la Investigación Científica, 

con ello, se inician también, formalmente, las actividades de investigación en computación. en el 

área de sistemas y programas, así como en estadística. Si n embargo. dada la demanda de servicios 

yel incremento en las líneas de investigación se hace necesaria la separación de las actividades de 

servicios y de invcstigación para dar lugar en 1973, por un lado. al Centro de Servicios de Cóm

puto. y por el ot ro, al Centro de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas (CIMAS). 

En este último, a partir de su creación se abren nuevas líneas de invest igación: investigación 

en aplicaciones de software, de computación teórica, el ectrónica digital, estadísti ca, investiga 

ción de operaciones y teoría de la probabi lidad. Los resultados verliginosos de estos grupos 

de investigación desembocan en la pronta transformación del Cent ro en Instituto. y en 1976, 

nace el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas (liMAS). 

3.4.1.2 Áreas y líticas de investigación del lIMA S 

Desde su aparició n, el li MAS cuenta con una estructura por departamentos. Actualmente 

son: 

Departamento de Ciencias de la Comput ación, 
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Departamento de Ingenie ría de Sistemas Computacionales y Automatización, 

Departamento de Matcrmlticas y Mecánica, 

Departamento de Métodos Matemáticos y Numéricos, 

Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales, 

Depart amento de Probabi lidad y Estadistica. 

Las líneas de investigación han ido variando en relación con [as polít icas implantadas por los 

directivos del insti tuto y por la rotación de investigadores adsc ritos a los departamentos. Por 

ejemplo, durante las administraciones del periodo 1982- 1988 las líneas de investigación fue

ron diversi ficadas, mientras que en el periodo de 2000-2004 se privi legia la investigación en 

matemáticas aplicadas orientadas hacia la investigación básica IIIMAS-UNAM, 20061, 

Como se observa, la comunidad del liM AS tiene una marcada orient ación hacia el área de siste

mas, concentrando el mayor número de lineas de investigación y de investigadores en el campo 

de las matemáticas apl icadas, Lo an teri or se explica por el origen mismo del Instituto, ya que 

su plantiUa in icia l de in vestigadores pertenecía originalmente al Instituto de Matemáticas. 

Por lo anterior, sólo los departamentos de Ciencias de la Computación e Ingeniería de Siste

mas Computacionales y Aut omatización, contemplan ramas de investigación de alguna de las 

discipli nas de cómputo y sistemas. Los ot ros cuatro departamen tos se enfocan al desarrollo 

y/o aplicación de modelos a parti r del enfoque de sistemas. A con tinuación, en la Tabla 3.4 , 

presen tamos las especialidades de investigación sólo de esos dos depa rtamentos. 
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TABLA 3.4. D EPARTAM ENTOS V ESI' I!CIi\.T. IlM.DI'..5 DI! TXVEST1GAC16N OH liMAS 

DEPARTAMENTO 

Ingeniería de sistemas 

computacionales y automatización 

Ciencias de la computación 

ESPECIALIDA DES 

Ingcnil: ría de soltware y bases de datos 

Ingeniería de sistemas y redes computacionales 

Computación teórica 
Procesamiento digital de señales 

Redes neuronales y sistemas adaptables 

Fuente: Elaborada a partir de [II MAS-UNAM, 2006J 

Actualmente, el lIMAS cuenta con un tot al de 54 investigadores y 40 técnicos distribuidos en 

las distintas especialidades. Cabe señalar que las especialidades agrupan ramas o subespecia

lidades . Por ejemplo, dentro de la especialidad de procesamiento digital de seña les se ag rupa 

a los investigadores cuyos trabajos de investigación versan sobre procesamiento digital opto

eléc trico de datos, ult rasonidos, etcétera, a fin de no diversificar demasiado las ramas, de lo 

contrario habría 18 especialidades, una por cada investigador. 

El liMAS divide el Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales en dos secciones: 

la sección de Ingeniería de Sistemas compu tacionales y la sección de Electrón ica y Automati 

zación. No seguimos esta clasificación en nuestro trabajo, porque resulta práctico basarnos es 

las ramas que definimos previamen te para las dos disciplinas: sistemas y computación, que por 

su grado de generalidad, permitirán ubicar a las restantes comunidades de investigadores que 

faltan por examinar. 

Hasta ahora, únicamente hemos identi fi cado la estructura disciplinarla de la comunidad de 

in terés en la UNAM, pero a continuación daremos algunos detall es sobre su organ ización 

!;lboral, a fin de comenzar a dibujar la eslructura material de la actividad de invest igac ión, que 

se desarrolla en la UNA M, dejando para UIl sigu ienle capítulo los aspec tos sob re la influencia 

de la eslructura naciona l sobre la misma. 

125 



3.4.1 .3 Categorías y niveles de los investigadores de/ liMAS 

La ubicación en cuan to a categorías y n iveles que poseen cada uno de los investigadores en 

la estructura acadcmico·administrativa de la UNA M, es una ca racterística relevante por la 

d inámica meritocrática que acontece en esa institución. Es decir, que un investigador no es 

reconoc ido como tal, a menos que cumpla el requisito de poseer una plaza, cuya ca tegoría 

y n ivel sean del tipo es tipulados en los estatutos de la UNAM. El cumplimiento de d ichas 

condiciones le permite acceder al sistema de form as de reconocimiento instauradas dentro y 

fuera de la institución; a los sistemas de apoyos económicos para desarrollar su actividad. A 

continuac ión revisaremos d ichos estatutos. 

De acuerdo con los estatutos de la UNA M que rigen de 1974 a la fecha, las categorías y niveles 

de los profesores e in vestigado res son las siguientes: ordinarios, visitantes, extraordinarios y 

eméritos. 

Son profesores o investigadores ordinarios quienes tienen a su cargo las labores permanentes 

de docencia e investigación. Pueden se r de asignatura o de ca rrera, pero los investigadores 

siempre serán de ca rrera. Los profesores o investigadores de carrera, son quienes dedican a 

la unive rsidad med io tie mpo o tie mpo completo en la reali zación de acti vidades académicas, 

y pueden ocupar las categorías de asociado o ti1141M, para cada una de estas cat egorías hay 

tres niveles A, B Y C. 

En la tabla 3.5. Se obse rvan los requis itos que ex igen los estatutos dd pe rsona l académico 

de la UNA M para ser ubicado en alguna categoría e ir transitando por sus distintos niveles. 

Cabe deci r que. únicamente abordamos estas categorías y sus niveles, porgue las pueden tener 

quienes poseen plazas de doce nt es ordinarios o de investigador, que rea lizan actividades de in 

vestigación reconocidas por la UNA M, por ello, se excluyen el resto de categorías y niveles. 
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TABLA ].5. C ATEGOR¡AS y NI VELES PARA PLAZAS DE INVESTIGADOR ES LA UNA1\·1. 

Cat t'gofÍa Nivel 

Asociado A 

B 

Asociado e 

Titular A 

Titular B 

Titular e 

Fuente: ¡UNA M. 2006a J 

Rl'quisitos 

Titulo de licenciatura. Un afio en labores docentes o im'cstigación, Haber 

producido un trabajo que acredite su comJ>C'tencia en la docencia o la 

im'estigación. 

Además dellll\'e! anterior. debe tener grado de maestro. Dos años en 

la bo r ~ docentes o de i n" ~ t igación , Haber producido trabajos que acrediten 

competencia en docencia o im'estigación , 

El nivel anterior mase! grado de maest ro. Tres aflos en labores docentes 

o de investigación. Tener grado de doctor o haber publicado trabajos que 

acreditan la competencia en la direu ión de tesis, seminarios o impartir 

cursos. 

Tener titulo de doctor o conoci mientos equivalentes. C uatro años de labores 

docentes o de investigación. Publicaciones originales en área de especialidad. 

Titulo de doctor. Cinco aflos de labores docentes o de investigación, 

Titulo de doctor. Seis años de trabajo en docencia o investigación. I-Iaber 

formado profesores o investigadores que laboren de manera autónoma. 

Tener conocimiento de cuáles son los niveles y categorías que poseen los investigadores del 

liM AS nos perm itirá observar si existe alguna tendencia en torno a los valores a los que se 

adhieren, al clasifica r los resultados con base en este orden admin istrat ivo de la propia insti

tución. puede tener implicaciones de percepción entre los propios miembros de la comunidad 

en relaciÓn con el estatus que se les otorga. ya que como vemos en la tabla 3.5 .• a cada categoría 

y ni vel le corresponden un cierto grado académico y un conjunto de mérit os profes iona les 

para alcanzarla. 

3.4.2 La connUlidad de in vestigaci6n en sistemas 

y complltaci6n dellPN 

El origen de la comunidad de invest igación en sistemas y computación en el Instituto Politécnico 

Naciona l. posee matices distintos a los de la comunidad de la UNAM, tanto por la disciplina madre. 

que en el caso dcl lPN fue la electrónica, corno por el tipo de fonn:Kión que poseían los precurso-
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res de la comunidad actual, casi todos ingenieros en electricidad y electrónica. Veamos como fue el 

desarrolló de esta comunidad. 

En la conformación de las comunidades de invesligación en el interior del I PN, tuvo una fuerte in

cidencia la fonna como se Fundó el propio inst ituto. Hay que recordar que el eje de creación del IPN 

Fue la concent ración de distintas escuelas de corte técnico. de nivel superior y medio superior. 

En el caso de las escuelas superiores, la ma yo r parte de ellas, al momento de re un ir 

se como Escuelas Poli técnicas en 1932), ya tenían una larga trayector ia tanto en acti vi

dades acadé micas, como de investigación. Este es el caso de la Escuela Supe ri or de Inge

nie ría Mecánica y Eléc tr ica (ESIME). En és ta ra se realizaba investigac ión tecnológica en 

el campo de las radiocomunicaciones desde 1924, cuando aún era la Escuel a Profesional de 

Ingeniería Eléctrica y Mednica, ya que Man uel Cerrillo Valdivia había logrado que se dona

ran equipos de transmisión por parte de la estación de Radio Chapultepec. Con esos equipos 

se formó un laboratorio pa ra la enseñanza, pero paralelamente se emprendió un proyecto de 

investigación para la construcción del equipo de radio transmisor, en la banda de 300 metros, 

mismo que Fue instalado en 1926 dentro de la propia escuela y est uvo en Funcionamien to 

normal hasta 1929 [IPN, 1988]. 

'ra mbién, fue una de las dos pri meras escuelas dell PN, en impartir estud ios de posgrado, con 

el apoyo del Departamento de Enseñall7.a Técnica Industri al y Comercia l. 

3 Siendo Secretario de Educación pubtica. Narciso 8assots ptantea en su informe anual la nc.-c~idad de organizar 
un verdadero sis tema de enst'ñanza industrial. Se suman a su propuesta los ingenieros Luis Enrique Erro, jefe 
del Departamento de Ensdlanza Técnica, Indust rial y Comercial (DETIC) y Carlos Vallejo Márquez, Subjefe 
del mismo. Los tres establecen las bases)' objetivos de una "Escuela Poli t ecn i ca~ agrupando escuelas existen 
trs desde el siglo X IX corno la Naciona[ d(' Mrdicina Ilomeopática, la Nacional de Ciencias Biológicas (hoy 
ENe B). [a Superior de Comercio y Administración (ESCA). la Superior de Ingeniería Mecanica y Eléctrica 
(ES[ ME) y [a Superior de Const rucción, entreo otras. Sin embargo. no es hasta ell O de enefO de 1936. que se 
da a conocer la existencia del [PN con la aprobación de la SEP; y hasta el 27 de febrero dI.' 1937 se realiza en 
d Palacio de B ... llas Artrs la Cl'remOll1a o ficial lit- lllauguraClón Jd IPN [lP:-;:,19881 . 
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En 1937 se hace una reestructuración de las carreras de la ESIM E yen respuesta a los cambios 

en el sector industrial del país se crean dos especialidades más: la de Ingeniería Aeronáutica y 

la de Ingenie ría en Comunicaciones Eléctricas y Electrón icas. Además. se establecieron cursos 

de posgrado y cursos avanzados de matemáticas. 

Ent re 1936 Y 1947 se consolidó la formación de un grupo de investigación fuerte en el diseilo 

de radiotransmisores, encabezado por Walter Cross Buchanan, este grupo diseiló y construyó 

los radiotransmisores y antenas para la XEX. la XEW de Tampico y la XEB, así como la primera 

estació n experimental de televisión de d isco Nip kow [León. 1975: 85]. 

Para 1948 la ESIME incorporó investigaciones rel acionadas con nuevas industrias, como la 

cerámica eléctri.ca, la construcción de transformadores electro-estáticos y la generación de altos 

volt ajes por med io de carretes Telsa media nt e la aplicación del sistema de cavidades resonan 

tes. En 195 1, se incorporaron como temas de investigación: a lto vacío, teoria de los circ uitos 

y radioactividad en las tierras de México IIPN, 1996J. 

Para 1959 in iciaron las transm isiones de la XEI PN TV Canal 11 ; estudiantes y profesores de la 

ESIME hicieron las t are~s de instalación y arranque de la televisora. Todas estas activ idades con

solidaron el área de investigación en electrónica dentro de la ESIME, por lo que en 1961 inició 

la creación de un gran número de escuelas y centros de investigación, muchos de ellos tienen 

relac ión con la computación y la electrónica, por lo que los investigadores de la ESIME fueron 

convocados no sólo a participar como parte de las nuevas comunidades, sino también en el 

diseño y estruct uración de los nuevos cent ros de investigación. 

3.4.2.1 El Ce fl lro Naciollal de Cálculo (CENAC) 

En 1961 inició la gestación del Cen tro Nacional de Cálculo (CENAC), que constituyó el primer 

centro com putarizado creado pa ra: 1) prestar servicios de cómputo que apoyara n las funciones 
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de docencia e investigación dcllP N, 2) realizar investigación en el campo de la computación 

y 3) ofrecer capaci tación [IPN, 19931. 

Para 1963, el CENAC ofrecía cursos especiales para organismos gubernamen tales, industriales 

y comercial es; en 1964, creó la Sección de Graduados de CENAC, impartiendo desde 1965 

la maestría en Ciencias de la Computación, la cual se mantuvo en actua lización constante 

conforme a los avances en el campo de la computación [IPN, 19961 . 

En rel ación con el apoyo que prestaba este Centro al IPN, su objetivo principal era el de im ~ 

plantar, desarrollar y aprovechar los sistemas de cómputo en apoyo a la docencia, investigación 

y administración del Instituto. Los servicios que prestaba eran: 1) desarrollo de sistemas de 

información para la admin istración central y las escuelas del IPN tales como eJ sistema de 

pago, el sistema con table presupuestal, el sistema de control ~sco l ar, el sistema de bibliotecas, 

el sistema de conlrol de se rvicio socia l y otros sistemas menores; 2) trámites ante el Comité 

de Informática del Sector Educativo y ante la Secretaria de Programación y Presupuesto en 

base a los estudios de viabilidad, para la compra de equipo de cómputo para ellnslituto; 3} 

apoyo en los servicios de cómputo a dependen.cias gubernamenta les como la Secretaria de 

Energía, Minas e Industria Paraestatal, la Secretaria de desarrollo Urbano y Ecología, entre 

otras; 4) en investigación destacan las áreas de sistemas expertos, bases de datos distribu idas 

y multimedia; y 5) servicios de biblioteca es pecial izada en el área. 

En 1996, las actividades de investigación del CENAC pasaron a se r parte del Cen tro de In

vestigaciones en Computación (OC), al trasladarse prácticamente todos los investigadores a 

esle nuevo cen tro. 

3.4.2.2 El Cen tro de I/lvestigaciolles CII COrl1IJ11/ació" (ClC) 

En 1996 se consideró pertinente la integración de las act ividades de investigaci6n y formación 

a nivel posgrado, mismos que en el arca de Compulaci6n se realizaban en eIIPN. Con esta 
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in iciativa se fusionaron dos centros de investigación: el Centro Nacional de Cálculo y el Cen

tro de Investigación Tecnológica en Computación, para crear el Centro de Investigaciones en 

Computación (CIC). 

Actualmente, el CIC cuenta con la siguiente estructura organizacional: 

Dirección 

Subdirecciones: aplicada, cien tífica, vinculación e investi gación aplicada 

Coordi"aciones de investigación: computación cien tífica, sistemas de información, ingenie

ría de cómputo, inteligencia art ificia l y coordinación admin istrat iva. 

Laboratorios: cómputo distribuido y paralelo, tiempo real y automatización, bases de datos 

y tecnología de software, geoprocesamiento, elect rónica, reconocimiento de patrones y 

procesamiento de imágenes. procesamiento de lenguaje nat ural . e inteligencia artifi cial. 

computación tcórica, y de redes. 

Como obse rvamos la organización disciplinaria del CIC es una organi zac ión por laboratorios, 

y cada uno de ellos representa la línea de investigación que se aborda, las especialidades corres

ponden con los laboratorios existent es, es de ci ~ , son las instancias disciplinarias y materiales 

de las especia lidades en que se desarrolla la investigació n. En la tabla 3.6 .• se muest ran las 

especia lidades actuales en el ele. 

El tot al de plazas de docente que reporta el CIC es de 108, pero únicamente 50 realizan acti

vidades de investigación, es decir están adscritos como investigadores en alguna de las espe

cialidades. 

131 



TABLA ].6. ESP ECIA LIDA DES DJi INVESTIGACiÓN EN ELCIC. 

• Cómputo distribuido y paralelo 
• Tiempo real y automatización 
• Bases de datos y tecnología de software 
• Geoprocesamiento 
• Electrónica 
• Reconocim iento de patrones y procesa miento de imágenes 
• Proces.1 nlÍenlo de lenguaje natural 
• Intd igcnciJ artificial 
• Computación teórica 
• Redes de cómputo 
• Sistemas digitales 

Fuente: Elaborada a partir de los datos de ICIC.2003. sitio http://www.cic.ipn.mx ] 

Una vez ident ificada la estructura disciplinaria imperante en el CIC y definida la comunidad 

de investigadores de nuestro interés, abordaremos a Ira comun idad dentro del IPN que realiza 

actividades de investigación en el campo de computació n. 

3.4.2.3 El Centro de blVestigaciólI y Desarrollo de Tewologías 

en ComputaciólI (e/DETEe) 

El antecedente direc to del CI DETEC es el Centro de Investigación Tecnológica en Comput a

ción (CINTEC) creado en 1987 y planeado para profundizar en el campo de la computación, 

impulsando la investigación y la formación de recu rsos hu manos, para implantar programas de 

au la-equipamien to y cubrir las necesidades de la comunidad poli técnica. En 1997 con motivo 

de la creación del CIC. un año antes. y como resultado de la restructuración del ClNTEC. se 

cambio el nombre a esle .... lt imo, dando paso al CIDETEC. 

La estructura in terna del CIDTEC con templa una dirección con dos subdirecciones: 

l . Subdirección de Innovación y Desarroll o Tecnológico: compuesta por los de p arta m e n ~ 

tos de Innovación y Desarrollo Tecnológico; el depa rtamento de Educación Continua 

y el departamen to de I)osgrado. 
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2. Subdirección de Apoyo y Transferencia de Tecnología, cuyos departamentos son: depar

tamento de Vinculación y Transferencia de Tecnología; departamento de Información 

y Documen tación. 

3. La plan till a del personal docen te actua l en el CIDETEC es de 22 profesores, de los 

cuales, sólo ocho desarroll an actividades de investigación. Las especialidades en las 

que están trabajando se muestran en la tabla 3.7. 

TABLA }.7. EsPECIA LIDADES DE INVESTIGACi ÓN EN EL C IDETEC 

DEPARTAMENTO 

Innovación y desarrollo tecnológico 

Fuente: [IPN , 2006aJ 

ESPECIALIDAD 

Computo paralelo y de alto rendimiento 

Sistemas d igi tales 

Ingeniería de sof1ware 

Aun cuando la estructura formal del establecimiento es departamen tal, su organización para la 

investigación es por cáted ras. Lo anterior se pone de manifiesto al observar que, a diferencia de 

la UNAM donde la organización formal y operati va se distingue por una estructura d iscipli na 

ria en que los nombres de los departamentos y las secciones corresponden a una disciplina, en 

la estructura del CIDETEC se ve un arreglo administrat ivo de los departamentos, incluso sus 

nombres hacen alusión a la función admin istrativa que desempeñan. Por ello deci mos que las 

especialidades dc investigación están orientadas por los intereses de quienes las desarrollan, al no 

haber una estructura formal que precise y defina las lineas de investigación cn el el DETEC. 

Ahora que hemos visto la est ructura d iscipli naria en cl lPN, revisa remos las condiciones es 

tructurales institucionales en las cuales se desarroll an las actividades de investigac ión. 

3.4.2.4 Categorías y niveles de los investigadores en el lPN 

En el ¡PN, no existe la plaza de investigador, para que los docentes puedan realizar actividades 



de investigación reconocidas por el instituto, deben cubrir ciertos req uisitos respecto al tipo 

de plaza que poseen. A cont inuación presentamos los crite rios que defi nen a quienes puede 

considerarse investigadores dentro del instituto, de acuerdo con sus reglamentos internos. 

En ellPN todos los investigadores reali zan actividades de docencia y de acuerdo con el Re

glamento de Promoción Docente dellPN, la s plazas docentes posibles en el instituto, sus 

categorías y niveles, son las que se muestran en la tabla 3.8. 

De los tipos de plazas que se observan en la tabla 3.8., únicamente rea li zan ta reas de investi

gación reconocidas aquellos docentes de tiempo completo, con plaz.., de profesor asociado o 

titular. 

T¡\.ULA ] .8 . CATEGORfAS y N I VELI!S DE PLAZAS DOC ENTES IlN EL tPN 

T tPO DE PLA ZA CAn:GORfA NIVEL 

Técn ico docente Auxiliar A, l.!yC 

Técnico docente Asociado A, ByC 

Técn ico docente TilUtar A 

Profesor Asistente A, tlyC 

Profesor Asociado A, Bre 

Profesor Titular A, I S~' e 
Profesor Asignatura AyB 

¡:uente: Reglamento de condiciones Jd personal académico del II'N I II'N, 19'JO) 

Conta r con dich a plaza es el primer requisito para poder partici par en proycClos de investiga 

ción, además debe tener una antigüedad de tres años en dich a plaza, pa ra ingresar al progra 

ma de estímulos por exclusividad; como vere mos más adelante, la beca por exclusividad es el 

meca nismo para medir la product ividad de las ac tivi dades de investigación en el instituto y 

remunerar el desarrollo de dichas actividades. 
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Con esta desc ripción de quiénes son considerados investigadores dentro del lPN quedan cla

rame nte iden ti ficadas las dos comunidades de investigadores detectadas en el Insti tuto. 

Acontinuación revisa remos la ident ificación de comun idades de interés en otra institución. 

3.4.3 La comunidad de investigación en sistemas y complltación de la UAM 

Para esboza r la comunidad de la UAM, es menester entender el origen de su estructura orga

nizacional, por lo que ha remos una revisión rápida de sus orígenes. 

La Universidad Autónoma Metropolitana surge en un momento en que se consideraba, al 

sistema universita rio existente en el país, como una estructura académica desvinculada de la 

in vestigac ión; en la década de los setenta fu eron creados d!stintos centros e instituciones de 

educación superior, considerados con un enfoque interdisciplina rio, con patro nes académicos 

diferentes a los existentes hasta ese momento, que permitian )a vincubci6n entre la actividad 

docen te y la investigación. 

La est ructura planeada para la UA M en )os documentos emitidos por la Dirección Ge neral 

de Coordinac ión Educativa, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), consideraba a la 

enseñanza como la función predominante para el diseño organizacional de )a UAM, en ellos 

se propone una est ructura basada en una desconccntración funcional y admi nistrati va plas

mada en las Unidades Universitarias que se rían tres: ¡zlapalapa , Azcapotzalco y Xochimilco; 

organizadas por Divisiones y Departamentos. 

Esta organización se planeó de ac uerdo con las necesidades de atención docente, en la que 

pa rtici paba un cuerpo de maestros e investigadores I López y Gon7...á lez, 20001. El departamento 

académico. "( ... ) es una un idad básica administrativa, que reúne a profesores e investigadores. 

relat ivamente autónoma y responsable de la docencia y la invest igación, en un campo especia

lizado del conoci miento ( ... )" [Castrejón. cit ado en López y Osear González, 132.20001. 
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La orientación de la investi gación, dependió de los departamentos que se crearon y de los 

profesores que se contrat aron en cada unidad. 

Las tres unidades se organizaron por divisiones: en departamentos y éstos en áreas. Durante el 

periodo de 1976 <1 1980, las políticas de investigación eran informales y prácticamente propias 

de cada unidad; éstas giraban en tres direcciones bás icas: 1) ligar la investigación a la docencia; 

2) orienta r la investigación hacia la atención de los problemas nacionales y; 3) favorecer el 

desarrollo de áreas de investigación, mas que investigaciones individua les aisladas. 

Por tanto. la estructura organizacional de la UAM presentó una división en unidades. lue 

go en departamentos y finalmente, en áreas de investigación. Es importan te sei'Jalar que la 

desaparición de una área o su consolidación están en función de los resultados de las eva ~ 

luacioncs de su producción en investigación. no en docencia. Veamos cÓmo surgieron las 

áreas de investigación de computación y sistemas en las distin tas unidades de la UAM. 

3.4.3. / Orígenes de las comulIidades ell computaci6n 

y sistemas el! sus unidades 

En 1976 hubo una ampl iación y diversificación de los temas de invest igación; en tre los nuevos 

temas está el de ingeniería electrónica como parte del Departamento de In geniería Eléctrica 

de la División de CBI en la Unidad Iztapalapa, con el que se inició la invest igación en el área 

de la computación. En la Unidad Azcapotza lco también se creó el Departamento de E l ectró ~ 

nica en la División de CBI, con tres áreas de invest igación, una de las cuales era la de Sistemas 

Computacionales. Para 1979 ent re las investi gaciones que predominaban se encuentraba n las 

del Departamento de EleclrÓnica. 

En 198 1 aparecieron en el Reglamento Orgánico algunas punlua lizaciones respeclo a la activj 

d,ld de investigación entre las que destac3 n: 1) el departamento estaba organ izado para el desa ~ 
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rrollo de la investigación a través de las Áreas, que desarrollarán los proyectos de investigación 

en una especialidad o especialidades afines; 2) compete a los Consejos Académicos ap robar 

la creación o supresión de las Áreas de los Departamentos a propuesta del Consejo Divisional 

correspondiente; 3) compete a los Consejos Divisionales aprobar los proyectos de investiga

ción de la división y promover el apoyo presupuestal que se requiera; 4) compete al Consejo 

Divisional el proponer ante el Consejo Académico la creación de nuevas Áreas, a solicitud del 

Jefe de Departamento respectivo; 5) en los casos de las áreas que ya ex istían en térmi nos de 

dicho reglamento. debían se r ratificadas por el Consejo Académico correspondiente, a más 

tardar el día último del ailo. De esta forma, se fueron consolidando las áreas de investigación. 

De las áreas reportadas en 1985 casi permanecen iguales en 1997 (ve r tabla 3.9). 

Un cambio importante en la orientación de la investigación se dio a partir de la creac ión del 

Sistema Naciona l de Investigadores (SNI) en 1984, con ello la investigación pasaba de ser 

una actividad prestigiada a se r también una activ idad remunerada. El SNI y los procesos de. 

evaluación del CONACYT se convirtieron en criterios para la eva luación in terna de la UAM. 

para ratificación, elimi nació n y creación de áreas. 

En 1995 se realizaron adiciones a las Políticas Genera les y a la redacción de las Polít icas Ope

racionales para defi nir mecanismos de Eva luación y Fomento de las Áreas de Invest igación. 

A part ir de estas iniciativas, se emitió el acuerdo 06/96 del rector, que establecía el Programa 

de Fomento a las Áreas de Investi gac ión en Proceso de Consolidacíón. En él se suscribían 

los requi sitos y procedimientos para par ticipar en un programa anual renovable hasta po r 

tres años, mediante el cual. se financiarían los planes de desarrollo de las áreas en proceso de 

consolidación. 
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Unidad 

AZCAPOTZA LCO 

IZTAPALAPA 

TABI.A 3.9. ÁRI'..AS UP. I NVE$TIGACIÓN EN 1985 

División Departamento 

Ciencias I\ásicas 

CIENCIAS 

Eleclrónica 

liÁ SICAS 

E 

Energla 

ING ENIERIA 

MaleTÍ31es 

Sistemas 

CIENCIAS 
Física 

BÁSICAS 

Matemáticas 

ING EN1 ERI A 

Ingeniería Elect rica 

Área 

Física 

Matemáticas 

Química 

Comunicaciones 

Control 
Instrumentación 

Sistemas Digita les Computadoras 

EI«tric3 

Mecánica 
Procesos y Medio Ambiente 

'Iermofl uidos 

Ciencias de los Materiales 

Construcción 

Grotecni3 

Estadíst ica e Investigación de Operaciones 

Sistemas Computacionales 

Sistemas Socio técnicos 

Física Mol« ular 
Física Teórica 

Fisicoqll imica de Oll idos 

Gra\'itación y Astroflsica 
Mecánica 

Med nica Estadística 

Polímeros 

Álgebra 

Análisis 
Análisis aplicado 

Ecuaciones Diferenciales y Geometría 

Probabilidad y Estadística 
'¡opoJogía 

Ingeniería Biomédica 
Ingeniería Eleclronica 

Computación 

FUl"ntl': Elaborado a parlir de los datos en [t 6pez, Gonz:ilez y Casillas, 148· 150. 2000J 

Al inicio de la década de los 90, la evaluac ión de las áreas se convirtió en un objetivo prioritario, 

para reforzar esa estruclura organizativa. Las principa les políticas institucionales respeclo a la 

invest igación fueron: la planeación, el presupuesto. la eva luación y la va loració n. Los valores 

1 
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de medida utilizados con más fuerza para la ratificación o supresión de áreas fueron: la pe r+ 

tenencia al SN I, la cantidad de proyectos patrocinados, así como las distinciones nacionales 

y extranjeras. 

Bajo este nuevo marco normativo se reali zó la evaluación de las áreas, dando inicio en la Uni+ 

dad Azcapotzalco en 1995 y en 1996, en Iztapalapa y Xochimiko. 

A lo largo de estos procesos se fue ron ident ificando áreas que no cumplían con los requi sitos 

mínimos y debían suprimirse. También, para las áreas no suprim idas se elaboró una tipología 

para diferencia rlas según su grado de desarrollo. Se colocaron en forma descendente, primero 

las áreas consolidadas. enseguida las que se encuentran en proceso de consolidación, y en la 

posición más baja una nueva categoría, las áreas en reestructuración . 

Estas a('ciones generaron un proceso de reconfiguración de las áreas. y la aparición de nuevas 

figuras de organ ización como. los Grupos de In vestigación (G I) y los Seminarios. 

Para 1997 la es tructura de los Depart ame ntos -que son de nuestro inlerés+ eran como se 

muestra en la tabla 3. 10. 

Como se ve, al comparar la labia 3.9 con la tabla 3. 10, en la Unidad Azcapotzalco desapareció el 

área de Conlrol. pero se creó el Grupo de Investigación de Conlrol de Procesos. Enla Unidad 

Iztapalapa se creaó el Área de Computación y Sistemas. 

También es necesari.o resalt ar que lanto las Áreas del Departamen to de Electrón ica como del 

Departamen to de Ingeniería Eléctrica se consideran Áreas Consolidadas. 
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Unidad 

AZCAPOrLALCO 

IZTAI'ALAI'A 

T ABI,A J. I O. Á lt f-AS Di¡ I NVESTIGAC IÓN EN 19 9 7 

División 

CIENCIAS 

BÁSICAS 

E 

INGENIERIA 

C IENCIAS 

BASICAS 

E 

INGENIERI/\ 

Departamento 

Ciencias Básicas 

Electrónica 

Energía 

Materiales 

Sistemas 

I' ¡sica 

Matemáticas 

Ingeniería Eléct rica 

Árca de investigación 

Análisis Matemático y sus aplicaciones 

Física 

Química aplicada 

Quimica 

G I AIgebra y Geometría 

GI Ingeniería de SOft ..... are 

Comunicaciones 

Instrumentación 

Sistemas Digitales 

GI Cont rol Electrónico de Oscilaciones de Baja 

Frecuencia 

GI Control de I'rocesos 

Eléctrica 

Tnmulluidos 

Ciencias de los Materiales 

Estructuras 

GI Construcción 

Estadistica e Inve5tigación ck Operaciones 

Sístemas Computacionales 

Gl l'taneación de Sistemas 

I~nóme n os Ó pticos. y de Tr.mspor1e de la Materia 

física Teórica 

Física de líqu idos. 

Gravitación y Astrofísica 

Mecánica 

Mecánica Estadíslica 

¡'olimeros. 

Álgebra 

Anális is 

Análisis aplicado 

Ecuaciones Diferenciak'S y Gl'Ometría 

I)robabi lidad y E~tad í stica 

Topología 

Ingeniería Biomédica 

Procesamiento Digital de Señales e Imágenes 

Biomédicas 

Computac ión )' sistemas 

Ingenil.ría de I)rocesos Ingeniería de Recursos Energéticos 

E Hidr:\ulica Ingeniería Química 

Química 

Catál isis 

Fisiw·Qui 'ni.;a J<' Supl>rti'-ln 

Química c u ~ nl i ,a 

Química Inorgánica 

Electroquímica 

Biofisico química 
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De estas tablas es posible derivar en las áreas que son objeto de nuestro estudio. Este proceso 

de selección de áreas se hizo en base a las especialidades que defini mos para las disc iplinas que 

integran el campo del conocimiento en tecnologías de la información, quedando la selección 

que muestra la tabla 3.11. 

Cabe aclarar que el número de profesores participantes en una área de investigación es variable 

ya que depende de la creación y renovación de proyectos. El total de docentes reportados en 

el área de sistemas digitales es de 12, mientras que en sistemas se reportan 58 y en computa

ción y sistemas 19. Las cantidades fueron obtenidas directamente de la información que nos 

proporcionaron los jefes de departamento. 

TABLA }.II. ÁREAS DE I NVESTIGAC IÓ:-' S!!Lt:CCIONADAS EN LA UAM 

UNIDAD AZCAPOTZA LCO 

Departamento 

Electrónica 

Sistemas 

Área 

Sistemas digitales 

Sistemas 

comput acionales 

Fuente: IUAM, 2006a; UAM, 2006b] 

UN IDAD IZTAPALAPA 

Departamento 

Ingeniería 
Eléct rica 

Área 

Computación 

y 

Sistemas 

En caJa área Jos investigadores se agrupan de: aCUt"rdo con sus propios perfiles y temálicas 

de in terés en relació n con la investigación form.mdo grupos de investigación. Aunque estos 

grupos no fo rman parte de la estructura formal de la UAM, quizá por la movilidad y constan 

te rotac ión de [os mismos, pueden se r definidos y de hecho son los que constituyen nuestras 

espec ialidades, pues son lineas de investigaci4n existen tes en las áreas, la tabla 3.1 1., muestra 

estas especialidades. 

Resumiendo. podemos decir que nuestras comunidades de interés en la UAM son las tres 

áreas que hacc n in vcstigac ión en computación y sistemas, dos en la Unidad Azcapolzalco y 

una en la Unidad Iztapalapa, las cuales se insertan en una estructura departamental con una 

subdi visión por áreas de investigac ión y concentran U Il total de siete especia lidades . 

. , ,. l' '1 
, ~ .• 1>\'\\\ 
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TABI.A 3.12. E SPIlC IAI.IOADI!S DE INVESTIGACi ÓN EN LA UAM 

UNIDA D AZCAPOTZA LCO UNIDAD IZTAPALAPA 

Área de Investigación 

Sistemas 

Computacionales 

Sistemas digitales 

Especialidad Área de Investigación 

• Computación teórica 
• Sistemas de Computación y Sistemas 

información 

• Inteligencia ar tificial 

• Procesa miento 
paralelo 

• Automat ización 

• Procesa miento 
d igital de señales 

• Sistemas digitales 

Fu(·nte: Elaborado a partir de [UAM, 2006:1; UAM, 2006b). 

Especialidad 

• Com puto 
d istribu ido 

• Computación teórica 
• Intel igencia art ificial 

COI) la puntualización de nuestras especialidades en las comunidades de la UAM com pletamos 

la descripción de características que definen la estructura di sc iplinaria de éstas, [o que nos 

permite pasa r a precisar las condiciones institucionales de reconocimiento formal del trabajo 

de i nvest igación. 

3.4.3.2 Categorías y niveles de los investigadores CfI la UAM 

Para completar la descripción de las características de las comunidades en la UAM, es necesario 

presenta r la estratiticación que rige al pe rsona l docente en di cha inst itución. 

En el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadt-mico se especifican las catego-

rías y niveles autorizados para los docentes de acuerdo con las reformas realizadas en 1991 y 

vigentes a la fecha: 
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TADLA 3. 13 . C,'lTEGO R1 AS y NIV ELES DEL PERSONA L DOCENTE EN LA UAM 

CATEGORfA 

Ayudante 

Ayudante de tiempo pardal 

Ayudante de posgrado 

Profesor de carrera 

Profesor de tiempo parcial 

Técnico académico de carrera 

Personal académico por obra determinada 

en áreas clínicas 

Técnico académico de tiempo parcial 

NIVEL 

A,B, 

A,B,C 

Titular, Asociado y Asistente 

Titular, Asociado y Asistente 

Asociado, Titular 

Auxiliar, Titular 

Auxiliar, Titular 

Fuente: Tabulador para ingreso y promoción del pe rsonal académico (UA M, 2005a). 

En la UAM, se puede aspirar a realizar actividades de investigación con acceso al sistema de 

reconoci mientos sólo cuando se poseen ciertos tipos de plaza: la plaza de profesor o de técnico 

académico de carrera por tiempo indeterminado, de tiempo completo, con una antigüedad 

mínima de dos años al servicio de la universidad. 

Es este caso, no existe la plaza de investigador, por lo que utilizaremos estos datos como crite

rios en la inv(!st igación para iJent ifi car te ndencias, pues los sujetos que hemos delinido como 

parte de las comunidades poseen algu na de estas plazas y niveles; se trata de ver cómo influye 

el reconocimiento instituciona l en las actividades de los investigadores, información que en 

combinación con las áreas de investigación puede ser sign ifi cativa en las tendencias presentes 

en las comunidades. 
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Capítulo IV 

Campo de observación del sistema nacional 

En el capítulo 1, cuando describimos los elementos que constituyen la estructura cientifica 

mexicana, encont ramos que el Sistema Nacional de Ciencia está conformado por una gran 

red de instituciones entre las que se encuentran: Instituciones de Educación Superior (lES) 

como una parte mayoritaria en la red y a las que se otorga un tratamiento especial por parte 

del órgano regulador de la actividad cient ífi ca )' tecnológica, el CONACYT. Es ta relación 

especia l que se establece en tre el CüNACYT y las lES se traduce en una política regulatoria 

de la actividad científica al inte rior de las lES de est recha vigilancia. Por lo que no se ge neran 

sólo orientaciones generales para normar su actividad sino también se diseñan una serie de 

controles, instrumentos y mecan ismos, algunos se aplican indirectamente a los ordenamientos 

internos de la TES}' otros son de aplicación directa, a fin de tene r un control práct icamente 

completo de su actividad. 

A lo largo de este capítulo nos ocuparemos de desc ribir la trayectoria de introducción de estas 

regulaciones, en qué consisten y qué áreas de la actividad de investigación científica rigen, con

forme a un seguimiento, en las tres instituciones en las que analizamos el campo disciplinario. 

4.1. Alllecedelltes del sistema normativo mexicmlO 

para ciencia y tewología 

El proceso de modernización en México, iniciado en 1982, durante el gobierno de Miguel de la 

Madrid, consistió en la transición de una política basada en el modelo económico de sustitución 

de importac iones, hacia una política de apertu ra económica que permitiera la incorporación 

del país a las corrientes globa lizadoras de los mercados internacionales y la li bre en trada de 

las inversiones ex tranjeras en nuestro país. 
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La incorporación del país en estos procesos representaba el reto de crcar las condi ciones nece

sarias que perm it ieran tales metas, lo que obligó a una reestructuración interna en tres ámbitos 

principales: económico, estatal y político. 

En el primer plano se rea lizó la conformación de un conjunto de políticas económicas que 

permi tieran desterrar la política de sustitución de importaciones, se puso en marcha la ll a

mada política de austeridad, cuyas líneas est ratégicas aparecían en el Programa Inmediato de 

Recuperación Económica (PIRE), que consideraba: la reducción al gasto público, liberación 

de controles de precios a prod uctos de consumo generalizado, elevación de precios y tarifas 

públicas, mayor apertura a la inversión extranjera directa, políticas favorabl es a la concentra

ción del capital nacional, fomento de ex portaciones, reducción y eliminación de subsidios, 

reordenamien to del sector paraestata!, y la cont rac<;ión salarial [Basáñez, 199 1: 240]. 

En el sexenio siguien te, la politica cconómica no sólo fue ratificada si no que se agud izó mar

cando como claves del desarrollo: el estricto control del gasto público, un sistema fisca l com

petitivo, la apertura comercia!' la des regul ación económ ica y la promoción de la inversión 

privada, naciona l ycx tranje ra libarra, 1993b:125). 

En lo referente a la reforma del Estado, durante la década de los ochcnta, se planteó un adelga

zamiento del aparato estatal. somctiéndolo a una d isciplina en el gasto público, 10 que renejó 

una insuficiencia de recursos en los rubros de salud, educación, viv ienda y otros servicios 

básicos. También se emprendió una reestructuración basada en la privat ización de empresas 

públicas y en la redefi nición de b in tervención del es tado en materia económica y social. La 

llueva actitud de intervención del estado, en el primer caso, persiguió la promoción de libertad 

económica en el mundo de lo privado. Si n embargo, en el ámbito socia l el estado tomó el papel 

de estado auditor. Para estar en posibilidad de realizar su nuevo rol fue creada una est ructura 

institucio nal, con nuevas relaciones entre los actores, basadas en la vigilancia directa de los 

mismos [Ibarra, 1993b: 153 J. 
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Específicamente. en el ámbito de la educación se emprendió una gran reforma. que fue respal 

dada por el d iscurso de búsqueda de la elevación de la calidad. 

En educación superior. los antecedentes se hallan en la política de reducción del gasto público 

en educación y ciencia. iniciada desde 1982, la cual creó condiciones muy desfavombles en todo 

el sistem a, y cuyos resultados fueron aprovechados en el diagnóstico gubernamental realizado 

en 1986, que reportó baja calidad académica de las Instituciones de Educación Superior (lES).4 

Fue en base a esos resultados. que se justificaron la serie de acciones emprendidas, tan to en el 

ámbito legislativo, como institucional, para reestructurar el Sistema de Ed ucación Superior y 

la Ciencia en México. 

Los tres ejes estratégicos para construir la nueva estructu ra fueron: 1) la institucionalización 

de la planeación, 2) la institucionalización de los procesos de evaluación 3) la subordinación 

del reparto de recursos públicos a los resu ltados de la eva luación. 

La planeación gubernamental de la educación superior, está vinculada con la apa rición de 

la AsociaciÓn Naciona l de Universidades e Insti tutos de Enseñanza Super ior (ANU lES) en 

1950; antes de existir esta, la planeación y la coord inación de las actividades, corrían a cargo 

de las propias instituciones, pero al se r creada la ANUlES se planteó como de interés nacional 

la planeación de la enseñanza superior, por lo que su ejecución debería rea lizarse a partir de 

convenios in terun iversitarios de colaboración, llegándose a con formar los acuerd os sobre 

coordinación y plancación un iversit aria en 1972. 

Cabe seña lar que, el primer Plan Nacional de Educación fue elaborado en 1977, a cargo direc

tamen te de la SEP. cuya Coordinación de Educación Superior invitó a participar a la ANU lES. 

Como resullado de esta interacción. un año más tarde. en 1978, se creó el Sistema Nacional 

'1 Ibarra Colallo II barra, 1993a ), profundiza en el debat t· sobre las c ~ tratc g ia s gubernamentales que buscaban 
jusI ili ( ~r 1.\ Imp J a n l~ ( i ó n JI;' un n u~ ' vo modelo ~k ~·du c ,l( ióll superior. e n ( ~ m i naJo ~ ~p o yar la lIlodern i7.ación 
ecollómica del p 3 i~ . 
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de Planeación Permanente de la Educación Superio r (SINAPPES). A consecuencia de la pro

puesta su rgida en un grupo de trabajo, in tegrado por miembros de la SEP y la ANUl ES, la 

Coord inación de Educación Superior, se convirtió en la Subsecretaría de Educación Superior 

e Invest igac ión Científica (SES IC) [ANUlES, 1986) . 

Este proceso de institucionalización de la planeación de la educación superior, tiene su cúspide 

en la creación de los distintos órganos de planeación nacional: la Coordinación Nacional para 

la Planeación de la Educación Superior (CONPES), las Comisiones Estatales para la Planeación 

de la Educación Superior (COEPES), las regionales (CORPES), las instit ucionales (UIP) , y la 

elaboración del primer Plan Nacional de Educación Superior 1979- 1980. 

De esta forma, la planeación se convirtió en la principal forma de relación entre el estado y las 

I ES, al consti tuirse como el meca nismo de control a di stancia, pract icado por el estado durante 

dos décadas, debido a los mecanismos de control que fueron' instrumentados, tales como el 

Plan Nacional de Educación Superior,del cual se hizo una práctica contin ua,. 

Después vinieron sus complementos idóneos, los llamados Programas, de los cuales hubo varias 

versiones desde que aparecieron en 1979, hasta su consolidación en 1984, con el Programa Na

cional de Educación Superior (PRONAE), que constituyen y se concibieron como instrumentos 

destinados a canalizar los recursos financieros complementarios, en primera in stancia sólo para 

las un iversidades públicas y después al espec ializa rse por sectores (ANU I ES, 1986:54). 

Sin embargo, la canalización de los rec ursos por med io de este mecanismo, implicaba impor

tantes incrementos al subsidio directo de las lES, por lo que se hizo necesari:l la creación de un 

nuevo sistema que permiti era un mayor control gubernamental de la naturaleza, con tenido y 

organización del trabajo en las lES y con relación a este seguimien to se asignarían los recursos. 

El mecanismo idea l fue la evaluac ión, ya que para la instancia gubernamen tal la eva luación 

impli caba un juicio de coherencia y correspondencia entre la planeación y su cumplimiento. 
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La institucionalización de la evaluació n inició con la creación del Sistema Nacional de Inves

tigadores (SNl) en 1984 , y su formalización documentada como estrategia gubernament al se 

dio a conocer en 1986, al publicarse el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación 

Superior (PROIDES), documento en el cual se tra7..aron las orientaciones generales previstas 

para ser aplicadas a la educación superior y delinear el proyecto político general y sus expre

siones sectoriales. 

Los planteamientos ge nerales dejan ve r un discu rso basado en la búsqueda de ca lidad de 

la educaci6n superi or y de estrategias para su evaluación: 1) la asociaci6n de la calidad con 

criterios de eficiencia y product ividad, 2) una polí tica de reestructuraci6n de las act ividades 

en las lES basada en su organización diferenciada. Es decir, la separaci6n de actividades en 

invest igación, docencia. difusión, ~x t e n si . 6 n . formación, ctc., pero también la d iferenciación 

de los actores en: instituciones. docentes, investigadores, etc. 

De tal forma, que la calidad pueda ser medida y evalulIda a través de diversos criterios, indica 

dores y parámetros que implican la consideración de la calidad de sus "productos" en funci6n 

de la demanda que les acompaña, es deci r, de su relación y subordinación a las exigencias de

claradas en el Programa Nacional de Educación Superior O sus programas especiales, en turno. 

3) La vincu lación de los resultados de la eva luación con el otorgamiento de recursos, con base 

en criterios de productividad y eficiencill, diferenciados por actividad y por actores. 

Las acciones emprendidas pllra la puesta en marcha de las estrategias formuladas en el PROI

DES fue ron de diversa naturaleza, en primera instancia , se creó en 1989, III Comisión Nacional 

de Eva luación de la Educación Superior (CONA EVA), direc tamente dependiente de CON

PES. comisión que puso en marcha la primera evaluación del Sistema Nacional de Educaci6n 

Superior en 1990. cuyos result ados fueron el plinto de partida para la implementación de 

programas)' fondos especiales para fi nanciar instituciones, ac tiv idades)' actores vinc ulados 

con el proyecto de modernización. 
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La política presupuestal diferenciada basada en la evaJuación para la educación superior, se 

puso en marcha en 1992, como resultado de los procesos de evaluación institucional de las 

IES reali zados en 1990 y 1991 por CONA EVA. al implementarse un nuevo sistema de asigna· 

ción de los recursos públicos. de tipo complementario, aplicable tanto a instituciones como a 

individuos. 

En el nivel instituciona l, el nuevo mecanismo de as ignación de recursos públicos a las lES 

comprende, un subsidio ordina rio y otro extraordinario. "El subsidio ordinario es el gasto que 

se destina al sostenimiento de la operación regular de estas instituciones, para lo cual cada año 

se asigna un presupuesto irreducible, igual al costo operat ivo del eje rcicio del ai'lo inmediato 

an terior, más un incremento para cubrir el au mento de costos asociados a servicios persona les 

ya gastos de operación"[ Vill ascí'lor, 2003:46]. 

Por su parte, el subsidio extraordinario está relacionado con los resultados de las evaluacio

nes y en una primera etapa. se planteó su asignación a aquell as insti tuciones que resultaron 

con rezagos y ca rencias acumulados, en una segunda etapa, para aquellas instituciones que 

demuest ren ca lidad, efic iencia y vinculación con las necesidades que se especifican en el Plan 

Nacional de Educación (PNE), y son asignados de ac uerdo a los programas y fondos especiales 

d iseñados para el mejoramiento de la calidad de las instituciones, por ejemplo, p:lra el PNE 

200 1-2006, los programas estrat égicos que comprende son: PIFI, PIFOP, PNP. PRONABES, 

PROMEP yel PRONAD, y un Fondo de Apoyo Extraordinario para las Universidades Públicas 

(FAEUP) (SEP, 2005(. 

En el nivel de individuos, se puso en marcha una diferenciación salarial de profesores e investi

gadores basada en la evaluación de su productividad, midiendo ésta con productos académicos 

y/o de investigaciÓn. Al interior de la lES se diseñaron dos mecanismos: el programa de Becas 

al desempelio académico, que se instru mentó en 1990. y el programa de carrera docente del 

personal académico de las l ES en 1992. Fuera de las lES ya desde 1984, se había puesto en 
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marcha la evaluación de la investigación a nivel de ind iv id uos por parte del CO NACYT, a 

través del Sistema Naciona l de Investigadores (SNI). 

El programa de becas al desempeño académico es admin istrado por cada institución, lo que pre

sen ta modal idades distintas de acuerdo con las ca racterísticas específicas de cada inst itución. 

Más adelante, se anali zan los sistemas de estímulos a docencia para tres instituciones de ed uca

ción superior públicas. pero antes hablaremos del SNI, por aplicarse a todos los investigadores 

sin import ar a qué instit ución pertenezcan. 

4.2. Evaluación de la /nvestigaci6tl 

Para el caso de la actividad de investigación en las lES, como ya se dijo anteriormente, se separó 

de la actividad docente y su evaluación es independ ien te. L.'lS polít icas aplicadas fueron las mis

mas, sólo se aj ustaron a las características propias de la actividad. De esta forma , la planeación es 

también el precooente del sistema de evaluación, esta última vinculada a parámet ros de cliciencia 

y de productividad. De igual manera, la justificación a las modifi caciones al Sistema de Ciencia 

y Tecnología (CyT) impera nte. se apoyó en el discurso de la búsqueda de mejora de la calidad 

y el incremento cuantitativo de los productos de investigación (patentes, publicac iones, el c. ). 

La primera iniciativa formal de planeaci6n en el campo de la CyT, fue en 1969, cuando se creó el 

Programa Nacional de Investigación Científica}' ·¡ccnológica. Como resultado del diagnóstico 

que incl uía este programa el gobierno decid ió crear en 1970, el Consejo Nacional de Ciencia }' 

Tecnología (CONACYT), organismo gubernamental que desde su creac ión se ocupa de fija r, 

instrumentar, ejecutar y evaluar la políti ca naciona l de Cy"J: 

El CONACYT impulsó la apl icación de estímul os extraord inarios a la investigac ión desde 

1984, siendo el primer paso en este sen tido la c reación del SNI. Sin embargo, no fuc hasta 
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199 1, que fueron dados a conocer dos instrumentos que dejaban en claro la nueva estructura 

organ izacional de la ciencia y la tecnología en México: el Programa Nacional de Posgrado y 

los Lineamientos generales para evaluar y promover la cal idad de la investigación científica 

y huma nística. A partir de ese moment o, la evaluación y la asignación de los recursos para la 

CyT, se hicieron diferenciando los siguientes rubros de la actividad: 1) programas de posgrado, 

2) proyectos de investigación, y forta lecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, 

3) investigadores. 

En esta primera etapa de diferenciación de la actividad científica, la nueva política del CONACYT 

contempló la creación en 199 1 del Padrón de Excelencia de Programas de Posgrado, el cual como 

resultado de la evaluación, clasificaba los programas en: emergentes, condicionados y aprobados. 

A partir de ahí, el otorgamiento de los apoyos económicos a los programas se ligó a los resultados 

de la evaluación, concent rándolos en aquellos programas aceptados en el padrón. 

Los apoyos van desde asignac ión de becas a estudiantes inscritos en los programas de exce

lencia, los programas para la formación de profesores en posgrado y para el incremento de las 

contrataciones de tiempo completo, como el Programa para el Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP), el Progra ma de Desa rrollo Universitario (PROADU) y los Fondos de Aportación 

Múlt iple (FAM). 

En lo referen te a los proyectos de investigación, los recursos se asignan con base en la evalua

ción de los proyectos, los que son revisados por un comité de pares que determi na la calidad y 

pertinencia de los proyectos que solicitan fInanciamiento; de ser aprobados, CONACYT hace 

conocer a los interesados el porcentaje de financiamiento que recibirán. Cabe mencionar que 

el proceso de dictamen se basa en indicadores y parámetros in ternacionalmente aceptados. 

En cuanto a la evaluación de los investigadores, es reali zada por el SNI a petición de los propios 

investigadores y se evalúa la obra académica y los productos de la investigación, con parámetros 

más bien cuantitativos que cualitativos. 
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4.2.1 Evaluaci6n y asignaci6n de apoyos a proyectos de investigaci6n 

por el CONACYT 

A partir de la aparición en junio de 2002 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT), se dio 

una reo rganización de los fondos que aplica el CONACYT li gando su aplicación al Programa 

Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT). 

En este marco de aplicación de fondos, se contempla otorgamien to de apoyos y financiam ientos 

para actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológi

ca: becas y formación de recu rsos humanos especializados; realización de proyectos especificas 

de investigación científica y modernii'..ación. innovación y desarrollos tecnológicos, di vulgación 

de la ciencia y la tecnología; creación, desa rrollo y consolidación de grupos de investigadores o 

ce nt ros de investigación. as! como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores 

y tecnólogos. en ambos casos, asociados a la evaluación de sus actividades y result ados. 

Por ello. se crearon tres clases de fondos: Sectoriales. Mix tos e Instit ucionales. Los Fondos 

Sectoriales son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración PÚ

blica Federal conjuntamente con el CONACYT, pueden constituir para destinar rec ursos a la 

investigación cien tífica y al desarrollo tecnológico en el ámbi to sectorial correspondien te. 

Los fondos Mixtos son un inst rumento ue apoyo pa ra el desarrollo cien tífico y tecnológ ico 

estatal y mun icipa l. a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gob ierno 

del Estado o Municipio y el Gobierno Federa l a través del Consejo Naciona l de Ciencia y 

Tecnología. 

El Fondo Institucional cst;í encami nado hacia (.'1 desarrollo de investigación cicn tí/iea, a la 

formaciÓn de profesionales de alto nivel académico en todos los grados, poniendo énfasis en 

las áreas estratégicas y dando impulso a campos nuevos, emergentes y rezagados, así como a 
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la consolidación de grupos interdisciplinarios de investigación, competitivos a nivel interna

cional, que promuevan el desarrollo cient ífico nacional. Están dirigidos a las uni versidades 

e instituciones públicas y particulares de educación superior o de investigación: empresas, 

institutos tecnológicos, y centros de investigación, inscritos o en trámite de inscripción en el 

Registro Nacional de Instituclones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENlECYT. El fondo 

instituclonal ti ene tres formas: Fondo Institucional Ciencia, Fondo Institucional de Tecnología 

yel Fondo Institucional de Formac ión de Científicos y 'l'ccnólogos [CONACYT, 2006b l. 

Para tener acceso a los fondos se abren distintas convocatorias anuales en las que se establecen 

los mecanismos para los concursos de evaluaclón de solicitudes y proyectos. Los participantes 

entonces tienen que concursar en el rubro que les corresponde. 

Las convocatorias que se abrieron en 2006 fueron: 1) Convocatoria de Investigación Básica SEP

CONACYT; 2) Apoyos Complementarios parae el Establecimiento de Laboratorios Naclonales 

de Infraestructura Cien tífi ca o Desarrollo 'I'ccnológico 2006; 3) Convocatoria para el Apoyo 

Complemen tari o a Proyec tos de Investi gación Cientifica para Investigadores en Proceso de 

Consolidación; 4) Convocatoria para Presentación de Ideas para la realización de Megapro

yectos 2006 de investigación cientitica o tecnológica 2006; y 5) Programa de Repa triaciones 

[CONACYT,2006b[. 

También ex iste el programa de Consolidaclón Instituclonal que en el rubro de apoyo a proyec

tos de investigaclón, fi nancia aquellos proyectos acordes con las línt'as del Programa Nacional 

de Ciencia y Tecnología. La selecc ión de las propuestas se efectúa medi an te un proceso de eva

luación en donde los mejores proyectos, de acuerdo a la revis ión de los ex pertos y el di ctamen 

del Comité Evaluador, a través de un mecanismo de competencia entre ellos, son apoyados 

conforme a las bases de una convocatoria an ual. La ejecución de los proyectos está normada 

por el CONACYT y para ell o expidi ó el "Manual para la Administración de los Proyectos de 

Invesligación", al cual deben sujetarst' los beneficiarios de los fondos. 
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Como se observa, las lES y sus investigadores pueden concursar para obtener apoyos financie

ros para sus proyectos de investigación, a través del fondo institucional, principalmente. Sin 

embargo, también pueden obtener recursos indirectamente a través de los fondos sectori ales 

al trabajar en proyectos vinculados con agencias gubernamentales. 

La diversi fi cación de los tipos de fondos, en realidad sólo especializan el proceso de eva luación 

permit iendo la creación de comités evaluadores especificas para un tipo de concu rsantes, 

lim ita ndo el tipo de líneas de participación, a las ofrecidas por el CONACYT. Esto permite el 

ejercicio de un con lrol lolal sobre las formas de parl icipación, las actividades por apoyar y las 

áreas del conocimiento que se desean favorecer. 

Esto es lo que sucede en cuanto a los recursos que se canalizan para apoyar proyectos de in 

vestigación, ahora, veamos qué sucede con los recursos orientados a estimular la actividad de 

investigación, es decir, la evaluación de Jos investigadores. 

4.2.2 Ev,duación de los ill vestigadores por el CONACYT 

Dentro del CONACYT, la instancia encargada de evaluar y eSlimular el trabajo de los in 

vestigadores, es el SN I. Este es un subprograma del programa de Fomento a la Investigación 

Científi ca, cuyo objeto es premiar la labor de investigación en todo el país, a través de un 

concurso, en el que como premio se otorgan disti nciones y estímu los económicos a los in 

vestigado res. 

El SNI a través de su sistema de evaluación ce rt ifica la calidad . producción, trascendencia e 

im pacto dcl trabajo de los investigadores seleccionados. Cabe se iialar que la evaluación yOlor

gamiento de estim ulas no es la ún ica actividad que realiza el SN I, pero es la que nos compete 

en el presente trabajo. 
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Para evaluar los productos J e investigación ta nto cient ífica como tecnológica que ll evan a cabo 

académicos y tecnólogos, el Sistema Naciona l de Investigadores establece criterios presenta

dos en su Reglame nto. Los tipos de productos que evalúa están organizados en las sigu ientes 

categorías: 1. La producción de investigación científica y/o tecnológica; 11. La formación de 

recursos humanos especializados; 111. La participación en la labor de d ifusión y divulgación; IV. 

La vinculación entre la investigación y los sectores público, privado y social; V. La contribución 

al desarroll o institucional. Los productos que corresponden a cada categoría se muestran en 

la tabla 4.1 . 

El proceso para la evaluación comienza con la emisión de la convocatoria en la página del 

CONACYT. Los aspiran tes deben envia r su solic itud, in fo rmación cu rr icular completa, así 

como la documentac ión probatoria. Durante la evaluación, las Com isiones Dictaminadoras 

revisa rán las solicit udes de ingreso teniendo en cuenta la ca lidad de las aportaciones y la can

tidad de productos presentados por el solici tante. 

1. Investigación 

científica y/o 
tl,(llotógica: 

TAU I.A 4. 1. PRODUCT OS QUE SE EVA l.ÚAN EN I!L SIN 

a) Art ículos 
b) Memorias in extenso 
e) Libros 
d) CapllUlos de libros 
el Rcst·ñas 
f) OpúM:ulo~ 
g) Patentl's 
h) Desarrollos tecnológicos 
i) Innovaciones 
j) Transfert'ncias 

tecnológicas 
k) Participación en proyectos 

de largo aliento 

lJ . Formación 
de cient íficos 
y tecnólogos: 

a) Dirección de tesis profesionales 
}' de posgrac1o terminadas. 

b) Impartición de cursos en 
licenciatura y posgrado. 

e) Libros de texto (ed ucaCión 
superior). 

d) Artículos en revistas de docencia. 
t') Diaporamas O programas de 

cómputo de ca r.icter educativo. 
f) Formación de investigadores. 
g) Formación de espedalistas. 
h) ¡:ormación de profesionistas. 
i) Formación de t~ c ni c os 

especiali zados. 
j) Tutoría de estuuianll-s. 
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111 . DiV\llgadón 

V. Desarrollo 

institucional: 

a) Conferencias y seminarios 
de divulgación 

b) Participación en congresos 
de dillUlgación. 

e) Libros de divulgación. 
d ) Capitulos en libros de 

divulgación . 
e) Artículos (ediciones 

formales) de dillU[gación. 
() Ensayos (ediciones formales) 

de dillUlgación. 
g) Diseno de equipamientos y 

exposiciones Illuseográficas. 

a) Generación, consolidación o 
fortalecimiento de centros. 
unidades, talleres, bancos de 
información, laboratorios 
de investigación o 
acen"Os documentales, 
bibliográficos. de especies 
biológicas o colecciones 
cient íficas. 

b) Creación y montaje de 
equipo para las actividades 
de investigación; 

e) Creación de grupos de 
investigación. 

d) Desarrollo y consolidación 
de posgrados. 

el Informes de resultados de 
promoción, formación 
y coordinación en redes 
nacionales de investigación. 

() Tutoría de grupos nacionales 
emergentes. 

g) Participación en consorcios 
de innovación; 

h) Obtención de 
financiamiento uaciona) e 
internacional pan proyectos 
de investigación. 

i) Desarrollo de programas de 
investigación y docencia 
interinstitucionales en el 
sc(tor eJucal;"" y ckntitieíl. 

j) Participación eu mesas 
di reet jvas de asociaciones 
cÍl'mífir3s. 

Fuente: [CONACYT. 2006a] 

IV. Vinculación 
de la investigación 
con los seClorcs 
público, social y 
privado 

VI. Participación 

en cuerpos 

editoriales o 

colcgiados de 

evaluación 

cicntifica y 
!e-cnológica; 

a) Reportes de proyectos especificos 

bajo cont rato 
b) Desarrollo de posgrados 

orientados 
e) Reportes de trabajos solicitados 

por terceros. 

al Part icipación en comisiones 
dic taminadoras. 

b) Arbitraje de artícu los en revistas 
especializadas de circulación 
internacional con alto impacto, 
solicitados por el comi t ~ edilo rial 
correspondiente. 

c) Evaluación de propuestas de 
investigadón. 

d) Evaluadón de programas de 
posgrado 

e) Participación en órganos dc 
evaluación Jeltrabajo denlifico y 

tecnológico. 
f) Promoción editorial y participación 

en consejos o comités editoriales. 
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Cada solicitud es evaluada , al menos, por dos integrantes de la Comisión Dictami nadora 

correspondiente y resuelta por el pleno. Una vez eva luadas y dictaminadas se publican los re

sultados en la página electrónica del CONACYT, y posteriormente se notifica vía elect rónica 

al aspirante su categoría y nivel . 

TABLA 4.1. REQU ISITOS ADI CIONALES DE CATIlGORjAS DEL SIN 

CArEGORIA 

Candidato 

Investigador Nacional 

Investigador Nacional Emáito 

Fuente [CONACYT, 2006aJ 

REQU ISITOS 

1. Presentar su sol icitud 

1[, Tener el grado de doctor. 

111. Demostrar capacidad para realimr investigación científica o tecnológica. 

IV. Ser menor de 40 años de edad al cierre de la Convocatoria. 

Para el Nivel 1, poseer el grado de doctor y part icipar act ivamente en 

trabajos de investigación o riginal científica y/o tecnológica de calidad. 

Será considerada la particip;lción en ;lctividades educat ivas ta les como la 

impart ición de cursos, dirección de tes is de licenciatura o posgrado, as í como 

ot ras ac tividades docentes o formativas. 

Para el Nivel 11 , además de cumplir con los requisitos det Nivel J, haber 

realizado inve~t i gaci6n originlll. cientifica y/o tecnológica recooocida, 

apreciable, consistente, en forma individual o en grupo, donde se demuestre 

haber coosolidado una linea de in\'es tigación, haber d irigido tesis de 

posgrado y fo rmado recu rsos hu manos de alto n ivel. Es deseable participa r en 

actividades de d ivulgación de la ciencia o la tecnología. 

Para el Nivel lll , además de cumpli r con los requisitos del Nivel 11 , haber 

rca!i7..ado in \'estigación que represente una contribución cientifica y/o 

teC/lológica trascendente para la gene ración o aplicación de conocimientos, 

haber real imdo actividades sobresalientes de liderazgo en la comun idad 

científica o tecnológica n otcional, tl' llcr reconocimiento nacional e 

internacional y haber efectuado una destacada labor de formación de recursos 

humanos en r1 país para las actividades de investigación cient ifica y/o 

desarrollo tecnológico. 

1. Tener 65 años de edad o mas al cierre dl' la convocato ria. 

11. Haber tenido una trayectoria excepcional, con una contribución 

fun damental en la generación del conocimiento y del desarrollo cicntífico 

y/o tccnológico. as i como en la formación de Jluevas generaciones de 

inves tigadores. a través de una trascendente labor de liderazgo y reconocido 

prestigio internacional. 

J[I. Haber tenido tres nombramientos consecutivos como Investigador 

Nacional Nivel lll. 

IV. El otorgamiento de esta dis tinción, deberá ser recomendado por un 

mínimo de nueve miembros dl' la Comisión Dictami nadora. 
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Las distinciones que confiere el SNl se clasifican en tres categorías y son: 

1. Candidato a Investigador Nacional 

11. Investigador Nacional, con tres niveles 

111. Investigador Nacional Emérito 

Para la obtención de categorías y niveles, además de la evaluación de los productos, existen 

algunos requisitos para cada una, que aparecen en la tabla 4.2. 

Deb ido a 10 signifi cat ivo que resultan los estímulos econ6micos que proporciona el SN I, Ios 

investigadores de las distintas instituciones pueden aspi rar a se r miembros de él, por lo que 

es probable que 105 invest igadores que constituyen las comun idades que hemos definido en el 

capítulo anterior que pertene7.ca n al sistema. 

El hecho de pertenecer o no a él, constituye un foco de atención para nuestro trabajo, ya que las 

normas de evaluación, ingreso y permanencia en el sistema, crean tend.encias respecto a lo que 

es valorado en la actividad científica, pues los aspirantes y quie nes ya pertenecen al sistemas se 

csfor/;¡rnn por cubrir los requisitos, ya sea de ingreso o los de permanencia, dirigiendo todos sus 

esfuer.los hacia la producción de lo que es más valorado en el sistema de evaluación, pues ello les 

otorga un estatus de Investigador Nacional, además de proveerlos de recursos económicos adi

cionales signi fi ,ativos, que pueden incluso llegar a representar el doble de sus percepciones netas 

dentro de la institución en la que laboran. 

Es por ello que el observar las tendencias del grupo de investigadores que pertenecen al SNI 

en cada una de las instituciones en donde localizamos nuest ras comunidades, se rá una fuente 

importante de información sobre tendencias valorativas. 

A con tinuación, revisaremos los sistemas instituciona les de evaluación de la actividad de in 

vestigación, a fin de en..:on lrar sus coincidencias)' d iferencias, con el sistema de evaluación 
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del SNI, así como, las formas específicas como se materializaron en cada caso y a partir de 

este aná lisis pasa remos a plantea r su relación con la conformación del sistema moral de los 

investigadores. 

4.3. Impacto de la política de evaluación al i"terior de las instituciones 

4.3.1. La evaluación de la investigación en el lPN 

A part ir de las reformas gubern amental es emprendidas en la década de los ochenta, el IPN 

inició una serie de cambios en su estructura orgán ica y funcional. Particularmente, una res

puesta a la polít ica presupuestal instrumentada por el gobierno en el Programa Nacional de 

Ciencia y Tecnología y las demandas señaladas en el Plan Global de Desarrollo 1980- 1982, fue 

la creación de la Comisión de Operaciones y Fomento de Act ividades Académicas del- Instituto 

Politécnico Naciona l (CO FAA). 

Esta comisión sustituyó una parte de las actividades que con anterioridad realizaba el Pat ro 

nato pa ra el Fomento de Actividades de Alt a Especialización Docente, pero en ese momento 

se requería una unifi cación de las políticas que rigen las act ividades de apoyo a funciones aca 

démicas y contar con un organismo que optimice los recursos extraordinarios que el Estado 

desti na a la educación técn ica, y la COFAA ru e la respuesto\. 

Entre las funciones seña ladas en el artículo segundo del dec reto de creación de la COFAA, que 

resultan relevantes para esta investigació n, se encuentran la s siguientes: 

• Canalizar rec ursos adicionales al Instituto Politécnico Nacional , para la preparación, 

actualización y especialización de sus proresores e invest igadores, en runción de progra 

mas y proyectos específicos y del inlerc<lmbio cit'nt ífico y tecnulógico con instituciones 

educativas y organismos nacionales, ex tranjeros e intern acionales; Proporcionar apoyo 

financiero al Instituto Politécnico Nacion<ll para el desarrollo de programas de inves

tigación que tengan por objeto la solución de problemas científicos y tecnológicos, así 
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como promover el aprovechamiento de los resultados obtenidos de dicha investigación; 

Proponer y otorgar los estímulos apropiados para que profesores e investigadores del 

Instituto Politécnico Nacional ocupen su tiempo, exclusivamente en el desempeño 

de sus actividades académicas (COFAA, 2oo5aJ': 

La Comisión es, entonces, la encargada de ofrecer a los profesores, investigadores. alumnos, 

a las escuelas, centros y un idades del Instituto Politéc nico Nacional entre otros, los siguientes 

servicios: 

El otorgamiento de Becas 

l . Por Exclusividad 

2. Del Programa Institucional de Formación de Investigadores. 

3. De Estudio - COFAA 

4. Del Convenio COFAA-Banco de México 

El otorgamiento de apoyos económicos 

1. Pa ra asistencia a eventos académicos, cien tífi cos y tecnológicos. 

2. Para la realización de eventos académicos, científicos y tecnológicos. 

En rea lidad cada uno de los considerados "servicios" no son otra cosa, sino el mecanismo para 

cana liza r los recursos públicos extraordina rios, de una manera selectiva y con lo que podemos 

considerar una o ri entación hacia los planes gubernamentales. Es posible hacer eviden te lo 

dicho, a través de un análisis más minucioso. 

La otra forma de distribui r los recursos ex traordinarios dentro delIPN, es a través de lo que 

se Jcnominan aportaciones de gobiernos l'statal cs. A través de estos recursos se finan cia el 

Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores (EDI), cuyo propósit o es fomentar 

en el personal académico dcl lnstituto, su incorporación y desarrollo en la carrera de la inves

tigación. La d istribución de esos recursos también es selectiva y dicha selección se realiza con 
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base en el Sistema de Evaluación, que es un instrumen to normativo complemen tario derivado 

del Reglamento del Progra ma de Estímulos al Desempeño de los Investigadores, y sirve para 

la evaluación del personal académico del Instituto, que se ded ique a la investigación científica 

y tecnológica y que desee ingresar al Programa EDI. Pero vea mOS cada uno de estos programas 

más detalladament e. 

4.3. 1.1. Sistemas de estímulos 

Como ya dijimos en el IPN existen dos formas para la evaluación de la investigación; una, es 

el Sistema de Becas por Excl usividad (SISE) puesto en marcha en 1990, el cual consiste en un 

estímulo económico, que se otorga al personal académico de tiempo completo y exclusivo del 

1 PN. La otra forma cs el sistcma de evaluación para ingreso y permanencia del prog rama EDI 

y que también consiste en un estímulo económico adicional al salario, que otorga el Instituto 

Politécnico Nacional a los investigadores que cumplan con los requisitos y obligaciones esta

blecidos en el reglamento para el prog rama. 

En el primer caso, para ser miembro y beneficiario del SIRE es necesario ser profesor de ca

rrera de tiempo completo en propiedad de nt ro dcJ lnstituto, haber realizado act ividades de 

investigación, docencia, ex tensión y superación académica, durante los dos años anteriores a 

la solici tud , ya que su produclividad en dichos rubros es medida y valorada. 

Durante el proceso de valoración los solicitantes tienen que presentar un reporte de estas activida

des cubriendo los requisitos de documen tación, soportes especificados)' organizados de acuerdo 

con los lineamientos sci'lalados en la guía o instructivo, emitida por la COFAA. Para la asignación 

del monto de beca existe un tabulador basado en el puntaje obtenido en la evaluación. Es decir 

que a cada tipo de acth'idad, ya sea investigación, docencia, extensión, superación académica y 

desarrollo, está asoci,ulo un conjunto de productos específicos y a cada una le es asignado un valor 

en puntos, los cuales son sumados para cada caso particular y así se obtiene el puntaje total. 
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Este puntaje. se compara con los del tabulador y así se fija el nivel a1cam-.-ado y el monto de beca 

que corresponde al solicitante. 

TA8LA 4 .). N IV.ELI!S y PUNTUACiÓN PARA I ~C R ESO AL SISTEMA SIBE 

N IVEL PUNTUACIÓN TOTA L 
PUNTUA C IÓ~ POR 

I NVESTIGAC IÓ N 

I .6~ 4 ~ 

11 )600 6~ 

111 4 8 00 ,~ 

IV 7200 ,,~ 

TABLA 4.4. N IVEU'..s y I'UN'I'UACI ÓS PARA RI;CURRESClA EN EL SISTEMA SISE 

NIVEL I'UNTUAC IÓN l'OTA.L 
P UNTUACIÓS POR 

I NVESTIGACI ÓS 

I .- 4~ 

11 3600 600 

111 4 800 '00 

IV 7200 12 0 0 

Fur nlr: ICOFAA,2006b] 

El estimulo tiene una ~ i gencia de dos años. al término del plaw los beneficiarios deberán repor

tar nuevamente sus actividades y renovar la beca con el nivel que le sea asignado en base en el 

proceso ya descrito. 

La ga ma de productos que se consideran posibles de ser valorados en cada tipo de activi dades 

se muestran en la tabla 4.5. 

En la tabla 4.5 podemos apreciar cuáles son los prod uctos reconocidos para la med ición de 

la productividad de los investigadores en los rubros de docencia , investigación, extensión 

y superación académica. sin embargo. para efectos de nuestra investigación, es releva nte la 

(o rilla como se valoran institucionalmente cada uno de ellos, ya que como dijimos, di cha 

va loración crea una serie de niveles de becas, mismos que representan la valoración institu 

ciona l del trabajo desarroll ado por el investigador en los tres rubros. en el que es examinada 
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su productiv idad y por tanto orien ta su elección en cuanto a los tipos de productos que 

gene rará su trabajo como investigador. 

Para poder hacer visible cuál puede ser esa orien tación es necesaria una revisión del Instructivo 

de Valoración de las Actividades Reportadas ¡COFAA, 200Sb]. a fin de observar qué tipo de 

productos son más apreciados por el instituto, y comparar la valoración entre actividades. 

Por esta razón, hemos elaborado una tabla con los productos dc cada tipo de actividad y la 

puntuación que se le asigna a cada producto, la cual se ha organizado en base a la puntuación 

de manera desccndcntc, para hacer más evidente la valoración de productos por actividad 

(Ver anexo A). 
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TA8 1.A 4.5. I'ROUUCTOS POR T IP O nI! ACTlVllMD llN E' . II 'N 

Fonnación académica y descm~ño 
profesional 

• fuludios de posgrado. 
• Otros estudios curs;odos 

(diplomados, idiom:u, cu rsos de 
actualización). 

• Distinciones rc-cibidas (premios, 
mencionu horoorllicu, n1cJallu. 
dec"nato. invil:.ociones). 

• A,bitn.je (rtVistas impruas o 
dectrónins dcl arca de especialid ad 
del profesor). 

• Miembro <k jurado pan. pumios 
nadonales e internacionalt.'S. 

• Premios a tesis dirigiJas. 
• Asesoría a alumnos premiados en 

concu rsos ¡o(adémkos. 
• Partkipxión en asodaciones, 

soci«ladrs. colt"gios profesionales, 
redes académias y OIr.as 
organ i;r.aciones. 

Fuenl"; [COFAA , 2oo6J 

lm'ntigación y desarrollo lecnológko 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Form;.ClÓn de recu r.sos humanos 
par.a la im·ntigación (alumnos.. 
~tancia$ de personal nacional 
e internacional, proyc-c l o~ de 
in" estigación regist rados) 
l'uhl,ucinnes ci~nti t ¡cas impresas 
o t n Unu (boIttines, ensayo¡, 
artfcu los con a.bitr:oje incluidas en el 
p.1drÓD CONACYT y/o ISI). 
Tr:obajos de investigación publ icados 
en congresos. reuniones. coloquios, 
simposio y eventos académicos. 
In"csligadón y/o desa rrollo 
tn-nológico sat isfactorio 
Rt'8istro <k la propied ad inteln-Iual 
(palente, .s«rtto indust rial de 
modclos, di$cños industriales, 
marcas, nombre$, avisos 
comerciales., denominaCIOnes 
dc origen. DeredlOs de autor de 
ubru utísticas, cmematugrUlCa, 
audiovisual , m\lhimCllia 
.rquitcclónica. fotog. :ilin, 
manual("s, apuntes, progfllma de 
rad,o y/o tdt>V¡. ión. di~ño grlfico, 
progfllmas d(" cómputo. tdición de 
libro. OOI"llS de cornpilx,Ón). 
Vlnculadón y se .... icio externo 
(moJdos, equipos. plantlls 
p,lolo, prototipos, in.<trumenlos. 
consultarías industri ales. asesorl:u a 
comunidade!>. tknicas agronómiCilS 
O ad ministrativas). 
Comisiones e""luador.u 
¡CONACYT, CGPI, C INVF.5TAV, 
IPN, de libros anl("S 0.1(" pubUc .. rse y 
publ icados). 
Libros publicados (libros. capltulos, 
r('ediciÓn). 

• Premios por im'cstigadón o 
desarrollo de t("cnología . 

• I'lcmiO$ o distinciones de SOCIedades 
o muí tuciones del árn. 

• DIrección y coordinación d(" tes.$ 
(n"'rl mwio sUpcTÍor, superior, 
marMria y doctorado). 

• Coordinación o parl icipadón en 
pI~ncs r programas de tstudio. 

• OIIU actividades académiCilS 
(de!kl rrollo de paquttC$ de- cómpu10 
.. h dilctkos o administfllli'"05. 
I"ulullpos dr 31'0)'0 d ,d;ictico 
dcrh .. dos de proyec' os de 
II""",,trgadOn. dabur,¡dón u 
consrrvación de cole<:cionts 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Docencia y actividades de exlens}ón 

acadimica 

Carga acadimiC<l o CUfS()$ 
imparl idos (Ni"cl mtdio superior, 
superior. posgnado. cursos, .allercs, 
$/'minarlos. diplomados). 
Diplomados, cursos y talleus 
no curriculares (coordinación, 
part icipación en la d abofllción). 
CUISOS impart idos tUel"ll del 
in,.it uto. 
Dirrcción y coordin¡¡dón de Icsina.s 
(esp«ialil .. ción, de srminarios de 
'[lulación, p.1ra diplomados), 
Elaboración de mal erial de apoyo 
did;ictico (apunles, manualts de 
práctica$. traducciont5, $Crit <k 
diapc»il iva.s, proWlipos de apoyo 
didáctico. arlkuJos en periódicO$. 
progf1lmas de f1Idio Y televisión. 
entreyistas, react i,'OS para bancos 
de edmentlO, desarrollo dt 
paquetcs de cómputo didácticos 
o admin istrativos, cursos en 
liJl('a, eva luación del destmpeilo 
dl>cnl1f . acuditación para cCrl ificu 
procesos, sistemas y hernmien.a.s 
de medición, alumnos en servicio 
wcial). 
ParticipaClÓn en tutoria.s 
(coord inaCIón, '\ltor, ConsejelO, 
asesor acadtmico). 
Conrcrencias académicas d ictadas. 
l.aborts <k administr.ación 
t dunli"" (Consejero. comisiOne$ 
inslit ucion:tln, Dirc-clor, 
Subdirector,ltf¡¡tura.s, subjdatun, 
parlici~dón en comitk acadknic05 
ins!iludon;/I cs). 
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En lo referente al programa EDI, la evaluación se hace también con base en la productividad de 

investigación científica y tecnológica del invest igador. Los factores de evaluación definidos son: 

1. Productividad de Investigación Científica y Tecnológica 

JI. Formación de Recursos Humanos 

III. Docencia 

IV. Distinciones 

V. Formación Académica 

VI. Actividades Académico-Administrativas 

Los productos asignados en cada rubro de evaluación y su valor en puntos los podemos 

observar en la tabla 4.7. 

Para poder aspirar a participar en el programa EDI. ya co rno aspirante o como recu

rrente. se deben cubrir los siguientes requisitos: 

1. Tener una plaza de tiempo completo de Profesor Asociado o Titular en el Instituto. 

11. Poseer grado de maestro o doctor en ciencias. 

III. Contar con ca rga académica en el Instituto, a excepción de los profesores con adscrip

ción en Cent ros de Investigación donde no se desarrollen actividades docentes. 

IV. Ser investigador en activ0'y tener en los úJtimos tres años: 

a. Un mínimo de dos artícu los publicados en revi stas internacionales ISl a su equiva

lente; o 

b. Un articulo en revista Internacional ISI y un articulo publicado en revistas registradas 

en ct padrón de revistas cien tifi cas y tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). 

c. Un artículo en revista internacionallSI y haber dirigido al menos una tesis de doc

torado. 

d. Un articulo en revista internacional ISI y haber obtenido el grado de doctor con una 

antigüedad menor a dos años. 

e. Un ccrtincado de patente internacional o nacional derivada de sus actividades de 

investigación. con créditos aI IPN. 
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f. Haber realizado cuatro desarrollos tecno lógicos (por contra to O convenio con el 

IPN), de alta calidad e impacto, avalados por el beneficiario o usuario y validados por 

la CGPI, que podra delega r esta función en las Comisiones Evaluadoras. 

g. Para el área de Ciencias Sociales y Administrat ivas, haber publicado dos an ícu los 

en revista internacional lSI o un libro original publicado por una editorial de prestigio, 

por encargo o con trato, o un mínimo de tres capítulos en libros publicados por una 

editorial de prestigio, por encargo o contrato, o participación en al menos tres libros 

coordinados con menos de tres autores. 

V. Presentar una ca rt a en la que declare no tener relaciones laborales fuera del IPN, ni 

ejercer libremente la profesión fuera de la institución. 

VI. Participar en proyectos de investigación con registro vigente en la CGPI u otros orga

nismos de ap~yo a la investigación. 

VII. Tener incorporados alumnos en sus proyectos de investigación. 

VIII. No haber solicitado ingreso en el mismo periodo al Programa de Estímulos al Des

empeño Docente. 

IX. No recibi r compensación económica por desempeñar algún puesto en la estructura 

orgánica del Instituto IIPN, 2006b¡ 

Continuando con la descripción delmccanismo seguido para la asignación de recursos a través 

del programa EDI, el proceso se inicia con la publicación de la convocatoria, 'lCtividad a cargo 

de la Coordinación Gene ral de Posgrado e Investigación del IPN, lo cual se hace anua lmen te; 

los aspirantes deben en tregar en tiempo y forma sus solici tud cs de ingreso o recurrencia. 

Para la rea 1i7.aciÓn de las acti vidades de evaluación y as ignación de estímu los se forma un 

Comité Académico y las Comisiones Evaluadoras. Estas últimas están formadas por al menos 

tres integrantes por especi:llidad, tomados de entre los investigadores del IPN y selecc ionados 

por el Comité Académico, por lo que el número de comisiones dependerá del número de áreas 

de especialidad. Las Comisiones Eva luadoras examinan los informes de actividades tanto de 
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aspirantes como de recurren tes e informan al Comité Académico la calificacibn obtenida por 

cada investigador solicitante. 

A su vez, el Comité Académico determina los niveles de est imu los correspondientes de acuer

do a la calificación (puntaje), obtenida por los asp iran tes. Estos niveles y su correspondiente 

puntaje se muestran en la tabla 4.6. 

TA8LA 4 .6. N I VELES EDI 

NIVEL PUNTUACION M INIMA 

300 

2 <51 

3 601 , 801 

5 1101 

6 . 1401 

7 1751 

6 2151 

9 2601 

Una vez defi nido el nivel asignado a cada investigador en base al punlaje obtenido, el Comité 

Académico informa y entrega los dictámenes a los investigadores. los cuales deberán presentar 

informe de actividades cada dos ailos. para ser nuevamente evaluados y dictaminados. 

Es importante hacer algunas puntuali zaciones acerca de la tabla 4.7. pues deja ver que los 

productos más valorados en el sistema de evaluación para EDI, son las dist inc iones y premios, 

seguidos de los libros publicados en editori ales in ternacionales y luego las patentes al mismo 

nivel que la dirección de tesis de posgrado. 
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TARLA 4.7. PRODUCTOS QUE5E I'.VALÓAN EN EL PMOGR"~l" EDI 

Valor en 
AClividad Productos 

puntos 

Productividad • Articulas en revistas internacionales (lSI) 125 

de Investigación • Art ículos en revistas internacionales (no ISI) con arbitraje 50 

Científica • Art iculas en revistas reconocidas en el fndice de Revistas Mexicanas. 75 

y Tecnológica. • Arl icu los en memorias de congresos internacionales con arbitraje y 30 

publicadas 

• Articulos en revistas nacionales (no registradas en el fndice del 30 
CONACYT) . con arbitraje 

• Articulos en memorias de congresos nacionales, con arbitraje 15 

• Articulas de revisión en rev istas internacionales (lSI) 200 

• Capitulas de investigación en libros especia lizados publicados por 125 
casas editoriales de reconocido prestigio (no memorias de congreso o 
even tos editadas y publ icadas). 

• Capitulas en libros especializ.1dos publicados por casas editoriales de 
reconocido prestigio (no memorias de congresos o eventos editadas y 75 

publicadas) 

• Libros espec ializados por encargo o con trato del área de trabajo del 400 
investigador 

• Editor de libros especializados con reconocimiento y cobertura 300 
internacional 

• Editor de libros especializados con reconoci miento nacional o de 100 
memorias 

• Articulas cn revistas de difusión científica, tecnológica o ('(Iucat iva 25 

• Resurnenes publicados en me.morias de congresos in ternacionales 

• Resúmenes publicados en memorias de congresos nacionales 10 

• Info rmes técnicos finales de proyt<:tos de in vestigación 11 desarrollo 5 
tecnológico 100 

• Programas de cómputo con derechos de autor registrados 

• Diserio de plantas piloto, prototipos e instrumentos 50 

• Patentes nacionales con registro en el Instituto Mexica no de la 100 
Propiedad Intelectual (IM PI) 125 

• Patentes nacionales con explotación comercial 

• Patentes inh.'rnacionales 200 

• Patentes internacionales con explotación c0111ercial 250 

• Reportes de diseño o riginal de planes completos de estudio a sol icitud 300 
de terceros 100 

Formación • Dirección de tesis de doctorado 300 
de R('Cursos • Dirección de tesis de maestría 100 

l'lumanos • Dirección de tesis de especialidad 70 

• Dirección de tesis de licenciatura ,o 
• Dirección dl' proyectos termina les de titulación para licenciatura que 20 

implique trabajo experimental o de im'estigación . 
I)OCt"'ncia • Cursos de licenciatura y posgrado 0.75 
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Distinctones • Disti nciones y Premios Nacionales de otras organizaciones 300 
• por desempeflO en invest igación 
• Premio Internacional de Instituciones de Prestigio en Ciencia y 1000 

Tecnología 

• Distinciones y Premios Internacionales por otras organizaciones 400 
• Distinciones y Prem ios Institucionales por desempeño histórico del 300 

investigador. 
Formación • Obtellción de grado de Maestro en Ciencias ISO 
Académica • Obtención de grado de Docto r 250 

Académ ico- • Coord inador General de Posgrado e Investigación o Secretario 300 
Administ rativas Académico 

• Dirección de Coordi nación de Área Académico-Administrativa del 25<) 
IPN 200 

• Director de Cent ro de Investigación o Escuela Superior ISO 
• Jefe de Sección de Posgrado e Investigación ISO 
• Subdirector de Escuela o Cent ro de Investigación 100 
• Jefatu ra de Departamento Académ ico-Adm inistrat ivo en Escuela o 

Centro de Investigación 100 
• Jefatura de Departamento Académico-Adm inistra tivo del lPN 50 

• Coord inador de un Programa de Posgrado o Presidente de Academia 

Fuente: [IPN, 2006bJ 

Sin embargo, el valor que se otorga a los artículos en revistas internac ionales ISI, es elevado si 

se considera el tiempo que se emplea en su elaboración yen su publicación, en relación con 

el tiempo que se ocupa para un libro, por ejemplo. Con tres art ic ulas de ese ti po se obtiene la 

puntuación equivalente a un libro. En sí, la puntuación otorgada a cada li pa de producto ya 

habla de una orien tación en el tipo de productos que se esperan de los investigadores. 

Para terminar con los sistemas de evaluación de los investigadores en ell PN, es preciso seúalar 

que el SIBE y el programa EDI no son excluyentes ent re sí, por lo que un docente que cumpla con 

los requisitos de ambos programas puede ser beneficiario de ambos, y en los dos. se le evaluarán 

los productos de investigación}' se le compensará por su actividad como invest igador. 

4.3.1.2. Recursos para proyectos de investigación 

La aplicación de la normatividad para financiamiento de proyectos de investigación en el IPN 

está a cargo de la Coordinación Genera l de Posgrado e Investigación (CG PI ). En el instituto 
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existen tres formas para canaliza r los recursos de investigación, a saber, progra mas de inves

tigación, proyectos individuales y propuestas de estudi o. Cualquiera de las formas anteriores 

pueden concursar por recursos, siempre y cuando, entren dentro de alguna de las áreas de in 

vestigación definidas por CGPI: Ingeniería y tecnolog!a, Ciencias Naturales. Ciencias Médicas, 

Ciencias Sociales, Ciencias Agrícolas. Humanidades y otras. 

Los programas de investigación deben estar integrados por al menos cua tro proyectos que 

deberán tener coherencia e interrelación en cuanto a su temática, y ser congruen tes con las 

ramas de conocimiento de las escuelas. centros o unidades (ECU), del instituto que formulen 

la propuesta . La participación de ECU no está li mitada y puede ser desde una en adelante. El 

coordinador de un programa debe se r preferentemente miembro del SNI y sólo podrá dirigir 

un proyecto dent ro del program a. 

El fi nanciamiento asignado es fi jado con base en un tabulador y se asigna a cada uno de los proyec

tos que integran el programa. La solicitud fonnal de registro de programa debe hacerse mediante un 

protocolo del programa y un protocolo individual para cada proyecto, los cuales deben incluir: 

l . Estado del arte 

2. Objetivos y metas por cubri r. 

3. Metodología 

4. Recursos humanos del proyecto incluyendo alumnos becarios. 

5. Programa de actividades por partici pante por año. 

6. Productos de investigación esperados por año. 

7. Plan presupuestal de ope ración por ailO (no puede inclu ir compra de equipos). 

8. Requerimientos de equipo no d isponible en el plantel. 

El tiempo de duración de un progf¡una puede ser de uno. dos o tres ailOS, pero para logra r la 

recu rrencia)' ellinanciamiento deberán elabora r un informe de ava nces anual. 
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Las propuestas de proyectos individuales deberán ser congruentes con las ramas del conoci

miento de las ECU del Instituto. su solicitud formal debe contener los mismos elementos que los 

proyectos de programas, solo que deberán estar avalados por la academia. Su duración máxima 

debe ser de tres años, teniendo que ser evaluados anualmente para su recurrencia. El número 

máximo de partici pantes es de cuat ro, los cuales deben justificarse por sus actividades. 

Las propuestas de estudio deben comprender alguna propuesta de interés institucional (autoequi

pamiento, infraestructura, historia institucional, etc.), interés social (estudios regionales, apoyo a 

instituciones públicas, ete.), interés del sector productivo (prototipos, estudios de factibilidad de 

mercado, etc.). Las propuestas deben ser presentadas por un solo profesor adscrito a alguna. ECU 

dellPN y ún icamente puede haber dos participantes. No deberán requerir equipamiento adicional 

al disponible en el plantel. Las proposiciones deben ser avaladas por la academia. 

Los requisitos a cubrir para ser coo rd inador de programa o director de proyecto de investi

gación son: 

Ser profesor de tiempo completo adscrito al IPN. 

Poseer el grado de Doctor o Maestro en Ciencias o un currículum sobresa liente. 

Haber publicado en los últimos 3 años, al me nos un trabajo cientifico en revista s nacio

nales o in ternacionales arbitradas o tener un producto académico equivalente (libros, 

patentes, software registrado, ct e.) . 

Haber titulado en los últ imos 3 años al menos 1 alu mno de Posgra do o a 2 de licenci atura 

en alguna mod:llidad que implique realización de trabajo de investigación (tesis ex pe

rimental, trabajo terminal, etc.) rCGPI, 2005J. 

Para el caso de di rectores de propuestas de est udio: 

Ser profesor de tiempo completo adsc rito aIIPN. 

Tener ex periencia en cl tema que propone estud ia r. 

Haber titulado en los últimos 3 años al menos 1 alumno de licenciatura /CG Pl, 20051. 
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En el proceso de evaluación para aceptac ión o rechazo de las propuestas en cualqu iera de sus 

formas se considera: 

l. Los protocolos presentados que soliciten un monto superior al establecido en la convo

catoria para su realización, no serán considerados para su evaluación y posible apoyo. 

2. Tendrán prioridad para su aceptación y fi nanciamiento las soli citudes presentadas por 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNl), en particular si forman parte 

de la planta docente de programas de posgrado inscritos en el Padrón Nacional de 

Posgraclo, el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado dellPN y/o las soli 

citudes que incidan en las áreas sectoriales publicadas por el CONACYl : así como las 

que cuenten con financiamiento de organismos de apoyo a la investigación. 

3. El nivel de financiamiento de cada proyecto estará en función de la productividad del 

director del mismo y de la disponibilidad de recursos. 

4. En caso de no recibirse los fo rmatos debidamente requisitados y firmados de produc

tividad, el proyecto o propuesta de estudio será descartado. 

5. Sólo se aceptarán solicitudes de investigadores que de acuerdo a los registros de la Coor

dinación General de Posgrado e Investigación (CG»I), no cuenten con investigaciones 

inconclusas y/o canceladas [CG PI , 20051. 

Como se obse rva en las disposiciones anteriormente citadas, la canalización de recursos a 

programas y proyectos de investigación, está enlazada con la evaluació n de los investigadores, 

al darse prioridad para el financiamiento a quienes son becarios del SNI, y aunque no se men 

ciona, también a quienes tienen beca por exclusividad dentro del instituto. Decimos lo anterior 

porque en la solicitud para registro de programas y proyec tos uno de los datos solicitados se 

rellere a los lipos de becas que poseen los sol icitantes y los niveles en cada beca. 

Veamos ahora cómo se realiza la evaluación de la investigación en otra institución de educación 

superior, la UNAM. 
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4.3.2. La evaluación en fa UNAM 

4.3.2.1. AsigllaciólI de recursos a proyectos 

La Universidad Nacional Autónoma de Méx ico, fue un a de las primeras en establecer los 

progra mas in ternos para canalizar los recu rsos de carácter extraordinario, precisamente en 

los dos rubros para los que se planearon en el PROIDES. la investigación y el fortalecimiento 

de la carrera académica a t ravés de estímulos. 

En 1989. la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). crea el Programa 

de Apoyo a Proyectos de Invest igación e In novación Tecnológica (PAPIIT). programa interno 

pensado para apoyar las tareas de investigación conside radas de alta calidad y relevancia. De 

esta fo rma med iante la presentación de proyectos y de su evaluación por pares. se ca nalizan los 

recursos extraordinarios. los montos de financiamient o para cada proyecto son an uales y se 

rigen por topes ya estipu lados. Además, cada proyecto sólo puede extender su duración hasta 

un máximo de tres ailos. La asignación de los recursos está basada en la evaluación del proyecto, 

y dicha evaluación comprende: 

a) Cali dad. originalidad y profund idad académica del proyecto present ado. 

b) Calidad académica del responsable y del grupo de investigación, así como de los resul

tados y productos obtenidos en investigacio nes anteriores. 

c) Importancia del proyecto para el avance del conocimiento en la temá tica propia , así 

como de su inscripción en el área. 

d) Coherencia in terna del protocolo del proyecto presentado. 

e) Viabilidad del proyecto en rel ación a la expe ri encia del responsa ble de la investiga 

ción . 

f) Co ntribución a la formación de recursos humanos. 

g) Fundament ,Ición dt'la solicitud financiera del proyec to en (unción del protocolo d e 

investigación" !UNAM,2oo5]. 
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Cabe deci r que, como no son públicos los proced imientos para ll egar al d ictamen linal, se 

desconoce sí existe algún sistema de valoración para cada uno de los puntos sometidos a 

evaluación y, en caso de haberlo, cómo se aplica; se presupone que el procedimiento es como 

pletamente al arbitrio de los integrantes del o Jos Comité(s) Evaluador(es). 

También es importante mencionar que los recursos asignados no pueden ser utilizados más 

que en los rubros de aplicación, previamente fi jados por la OGAPA, y que son: "1) Artículos 

y materiales. animales para rancho y granja, trabajo de campo. 2) Equipo e instrumental de 

labora torio y de cómputo. 3) Libros. impresiones, documentos y servicios de info rmación, 

rev istas técnicas y científicas. 4) Becas. 5) Servicios técnicos profesionales y mantenimiento del 

equipo del proyecto. 6) Viáticos, pasajes de avión, cuotas de inscripción, gastos de intercambio, 

otros pasajes. 7) Edición de libros" (UNAM. 20051. Tampoco pueden aplicarse en rubros no 

declarados en la parte de finan ciamiento solicitado en el proyecto original, es deci r que no 

son transferibles. 

Como se aprecia en al caso de la UNAM, la asignación de recursos a proyectos de investigación 

también se haya vinculada con la evaluación de la productividad de los investigadores que soli o 

citan el apoyo y en gran medida es este fac tor el que define el utorgamiento o no de rec ursos. 

4.3.2.2. Programas de estímulos 

Los prograryl as internos de estimulas para el persona l académico, que han sido creados en la 

VNAM son muy variados, y entre otros podemos me ncionar: 

• Programa de primas al dcsempeilo del personal académico de tiempo completo (P RJ 

DE). 

• Programa de estímu los ;l la productivi dad y al rendim ie nto de personal académico 

de asignatura (PEPASIG). 

• Programa de fomento a la docencia (FONDOC). 
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• Programa de apoyo a la incorporación del personal académico de carrera de tiempo 

completo (PAlPA). 

• Programa de estímulos de iniciación a la investigación (PEII). 

• Progra ma de becas posdoctorales en la UNA M (UNAM, 2005J. 

De entre estos programas el que evalúa las actividades de investigación y le otorga estímulos 

es el PRIDE, por lo que profundizaremos más en él. 

El PRIDE es un programa creado en 1996, para canalizar recursos extraordinarios en forma de 

estímulos, con base en la evaluación de la produc tividad y eficiencia del personal académico de 

tiempo completo. Contempla la evaluación de la productividad en los ámbitos de formación de 

recursos hu manos, doce ncia, investigación, extensión académica y superación académica. 

Cada uno de estos rubros está integrado por un grupo de productos, a cada uno de éstos le 

corresponde un puntaje, as í el estímulo es fi jado con base en los productos reportados y el 

puntaje alcanzado, con el cual se va al tabulador y se asigna el nivel de estímulo alcanzado que 

puede ser A, B o C (UNAM,1996:6J. Los productos que comprenden cada uno de los rubros 

son los que se muestran en la tabla 4.8 y sus puntajes en el anexo B. 

La UNAM al parecer no cuenta con una tabla de valoración, estandarizada, ya que los criterios 

específicos son establecidos por el Consejo Técnico, sin embargo, algunos cri terios gene ra

les que se siguen son los siguientes: "Los académicos cuya trayec toria, obra y desempeño se 

encuentran ent re los requisitos mínimos establecidos pa ra los ni veles A y C del PRID E, se

rán asignados al nivel B. Para ser asignados al ni vel D, los académicos deberán haber tenido 

un desempeño, que en términos de productividad, calidad y trasce ndencia sea excepcional" 

[UNAM,1 996,9[. 
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ForlTlKión 

y tra)'tCtoria a<:adtmka 

y/o profesional 

T"lIu. 4 .8. P RODUCTOS PO R TIPO DE "CTI VID"D EN u.. UNAM 

Estudios de posgrado 

Actuali1.ación 

l'relnios y distinciones académicas (becas, It\(.'neiones honorificas. dtedras especiales). 

Invitaciones ac:wUIlIKas (conferencias magist rales. corsos especiales. en congres05 y simposiO$, 

conlitts editoriales de publicaciones re<:onocidas nacional e internacionalmente. dictaminacióo. 

o arbitraje de libros o aniculos. cxposiciollCS, obru aníslica realil.ada para lugu es pUblicos o 

museos) . 

Panicipación en comités de evaluación (arbilr.lje SNI , SNC, CONACYT, comitts para el 

otorgamiento de p!"emios o distinciones). 

Exp·e riencia profesional (cargas y puestos desempeñados en el medio profesional). 

l>articipación en organizaciones profesionales. 

Diseilo y revisión de planes y programas de estudio. 

Programas institucionales de ~ r vicio. 

Coord inación de pro)'ec tos de investigación yfo docencia. 

Org:m il.aciÓn de equipos de trabajo. 

Coordinación de áTl'as académicas. 

Elaboración de prO)"l'"Ctos de in~ "CS tig aci6 n, regionales. nacionales e internacionales. 

Dtfu~tón, extensión y líbros de d ivulgaOón 

srnicios a la comunidad An kulos de divulgación 

Conferencias 

labores docemes 

y de formación 

académica 

Organil.ación de evemos (c;"'n tilkos, IccllOlógicos o arl[Sl icO$). 

Exposiciones 

Videos y películas 

StrvJcios a la comunidad (clínicas médicas, odontológicas. pskológicas. conslrucción 

de obras., collSuhorías ex tc rn:l.S,. ~ r \ ici os industriales o al.seclor póblico). 

Participación en medios de comunicación (prensa, radio. televisión) 

Número de asignahlras y grupos 

N;lInero de alumnos por grupo 

Número de hons d ase por semana 

Asistencia y puntualidad en la impartición de clases. 

Programas de asignatur.15 (presentación, temario y bibliografía). 

Entrega ¡>'Untual de ac t a~ de examen. 

Documento de pr e~ taci ó n de la impartición de cursos (idea de enseilanza, métodos de 

enseñanza. tareas, ejercicios, pr.lcticas de campoo. procwimientos para eYll Juar, otras acti vidades 

acadl!micas vinculadas a la docencia d ignas de ~ r lomadas en cuenta y evaluadas). 

Asesoría académica a alumnos. 

Dirección de tesis aprobadas en exámenes profesionales o de l:rado. 

Dirección de tesis en proc~. 

"J"utorJas 

l)anicipación act i\"3 en jurados de exámenes profesionales y de grado. 

AI.noría a nludiantcs que particip.m en congrdOS. publ icaciones conferencias. simposios, 

prO)"l'"ClOS tccnológk05. arlislk os. de di~ño o de comunicaciÓn \·isual. 

Planeación. d isellO, (oordinacióll o realilaCÍ>Ón de actÍ\'id3uts relacionadas con ¡>Ianes y 

progmmas de r.;tud io para 13 formación o actual iución de recun.os hum ~ n (». 
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Productividad acaMmica Product ividad científica, humaHislLca, ;l rlislica (1 [ecroológica (en el co nt C~IO d,' los proyectos 

académicos de su programa anual aprobado por el consejo técn ico). 

ParticipaciÓn 

institucional 

Fuente: [UNAM, 1996[ 

Publicaciones (a rt ículos de investigac ión arbitrados. libros, capítulos en libros, a"(culos en 

memorias con arb itraje. publicaciOfles electrÓn icas. otros articu los publicados). 

Publ icaciones como edi!Or (coordinación. compilación, antologia. boldines) 

Obras art ísticas. proyectos de d iseilO y de comunicaciÓn visual. 

Productos tecnológicos (patentes. estudios para la industria. prototipos teml inados y probad~ 

softwar'", oIros) . 

Productos de infraestructura académica (promociÓn, organización y desar rollo de bibliotecas, 

laboratorios. talleres, plantas pi loto. dín icas. granjas. museos. otros). 

Producción de videos y programas de radio r televisiÓn. 

Trabajos presen tados en congresos, seminarios y ta11nes acaMm icos. 

Productividad en docencia 

Materiales didácticos 

1.ihros de texto o de apoyo a la enseii.an7.a 

Capítulos de libros d,' texto. 

Compilaciones. 

Antologías. 

Ensayos. 

l>rogramas innovadores de enseñan7.a. 

l>resentación de trabajos en reuniones relacionadas con la enseñanza de la disciplina. 

TrJducción de materiales especial izados que sirvan de apoyo a los programas docentes. 

Participación institucional (cuerpos colegiados. comités edi toriales. comités de evaluación 

I'RIDE. I'AI'IME, I'APln; \' ITl IJ, programas institucionales de servicio, d iseño de planes y 

prQgramas de estudio. Dirección. organ ¡ ~ción o coordinación académica). 

El hecho de no con tar con los criterios de valoración de cada prod ucto nos impide saber si 

existe alguna orien tación en la elección de los tipos de éstos por parte de los investigadores, 

relacionada con los puntos que asignan a cada tipo de producto. 

Cabe señalar que los productos de investigación que se consideran va liosos para la UNAM 

coinciden con los del I PN, pero no sabemos si se les otorga un va lor equivalente. 

Ahora vea mos qué sucede con la evaluación del trabajo de investigación en la UAM y cómo 

se asignan los recursos a proyectos de investigación en esta institución. 
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4. 3.3. La evalllación en la UAM 

4.3.3. /. Sistema de estímulos 

En la UAM los efectos del proceso de institucionalización de la evaluación quedaron plasma + 

dos en el reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, y en el 

reglamento de investigación, al ser modificados en 199 1, para ajustarse a los nuevos procedi + 

mientas para la asignación de estímulos al personal, y la forma de obtención de recursos para 

el desarrollo de proyectos de investigación. 

El primer reglamento muestra los resultados del proceso de diferenciación salarial, a través de 

la separación de las actividades)' en la medición de la productividad de los maest ros, al defin ir 

los llamados "productos del trabajo" y asignarles un valor basado en un tabulador por puntos. 

Lo anterior constituyó el patrón base de evaluación, y desde luego de asignación de montos 

de salarios y de estimulas para los docentes. 

En el caso de la UAM, existen los siguientes tipos de estímulos y becas: 

1. Estímulo a la Docencia e Investigación. 

2. Ueca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico, con Base en el Desempcilo 

de las Funciones Universitarias. 

3. Beca al Reconocimien to de la Carre ra Docente. 

'1. Estímulo a los Grados Académicos. 

5. Estímulo a la Trayec toria Académica Sobresa liente . . 

Por Sll intención y sus ca racterísticas son de nuestro int erés: el Estímulo a la Docencia e In+ 

vestigación y la Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico. Las dos fo rm as 

de est ímulo se evalúan y asignan con base en el desempeño de las actividades uni versitarias 

establecidas en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Persona l Académico, 

por SllS siglas RIPPPA, ambos consideran la evaluación de los subproduc tos docencia, invcsti-
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gación preservación y difusión de la cu ltura y creación artística, pero para obtener el Estímulo 

a la Docencia e Investigación es indispensable cumpli r actividades y tener puntos en investi

gación y docencia, mien tras que la Beca ¡¡ la Permanencia del Personal Académico sólo exige 

tener puntajc en el rubro de la docencia. Porque evalúa la investigación, nos centraremos en 

la descripción del Estímulo a la Docencia e Investigación, precisando su descomposición del 

trabajo de investigación en productos evaluables. 

La ga ma de prod uctos comprende la clasificación de ]¡l S ac tividades en tres grupos, el prime

ro, cs la experiencia académica que comprende una subclasificación: docencia, investigación, 

preservació n y difusión de la cu ltura, coord inación o dirección académica, participación uni 

ve rsita ri a y creación artística; el segundo grupo, es la ex periencia profesional o técnica y el 

tercero, la esc;olaridad. A cada clase de actividades le corresponde un grupo de produ ctos de 

trabajo, como se observa en la tabla 4.9 [UAM, 2005a]. 

A cada producto se le asigna una puntuación, en la UAM el puntaje comprende un intervalo de 

valores que van desde un mínimo de pu ntos hasta un máximo, lo que sign ifica que un producto 

puede se r calificado con cua lquiera de los valores dentro de ese intcf\'alo, las puntuaciones 

pueden verse en el anexo C. El reglamento también incluye los proced imientos para la obten

ción de totales, y los topes de puntaje en cada rubro. Es important e destacar que en la UAM 

se emplea para las pro mociones y los estím ulos el mismo tabulador y sólo se puntuali zan los 

proced imientos especia les. 

El Estímulo a la Docencia e Investigación es otorgado al pcrson(1l académico de la universidad de 

tiempo completo con una ant igüedad mínima de dos años al servicio de la universidad y tiene una 

periodicidad anual. Consta de tres niveles a partir del punta;e minimo que exige el Tabulador para 

Ingreso y Promoción del Personal Académico. del cual sólo se consideran, para efectos de la suma

toria de puntos, los subfac tores de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura y 

creación artística. Los niveles y los puntos mínimos para cada nivel se muestran en la tabl(1 4. 10. 
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Experiencia 

Docencia 

Investigación 

Preservación y 
difusión de la 

cultura 

Coordinación 
o dirección 
academica 

Participación 

uniwrsitaria 

TABLA 4 .9. PRODUCTOS POR GRUPOS I)F, ACTIVIDAI)F..s EN LA UAM 

Académica 

lmpartición de cursos (licenciatura, posgrado, talleres, actual ización, asesoría de 

proye<tos terminales). 
Elaboración}' modificación de programas de E. V. (licenciatura. especializ..1ción . 

maestría, doctorado). 
Preparación de materiales didácticos (Paquete didáctico, notas, antologias, libros de 

texto, documentales en audiovisuales, videos. cine o fotografías, equipo de laboratorio, 

desarrollo de paquetes computacionales. traducciones de libros, artículos o de 

documentales). 
Dirección de tesis (licenciatura, espe<ialización. maestría, doctorado, participación como 

jurado en examen profesional). 
Participación como jurado en examen profesional. 

Participación en programas y proyectos de investigación (reporte, articulo o nota 

especializado de invt.'Stigación en revista, prólogo, introducción y critica). 

Libro cient ífico 

Patentes, registros y formas para derechos de autor. 

Trabajos presentados l'n eventos especializados. 
Conferencias magistrales por invitación presentadas en eventos. 

Desarrollo de prototipos o modelos. 
Desarrollo de paquetes computacionales. 

Asesoría de proyecto de investigación. 

Cursos de educación continua. 

Diplomados. 
Conferencias impartidas. 

A rtículos de divulgación, periodísticos o reselia de libros. 

Asesoría de servício social. 

Libros de divulgación. 
Traducción publicada de articulos. 

Coordinación de congresos, simposios o coloquios. 

Participación en comites editoriales. 

Dirección de publicaciones periódicas. 
Edición de libro colectivo. 

Arbitraje de libros, articulos espe<ializados de investigación. 

Traducciones publicadas en libro, edi tada en documentales. 

Coordinación o dirección académica (programas de docencia, programas de 
investigación, programas de preservación y difusión, de la gestión universitaria) 

Participación universi taria (miembro de comisiones académicas, en órganos colegiados, 

asesores en comisiones). 
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Creación artística Creac ión artística (Obra plástica, arquitectónica r de diseño totográfica, pintura, 
escultura, grafica), 

Publicaciones artísticas (libro de poemas, cuentos, novelas, ensayo literario, libro de 
relatos, obra tt'alra!. muskal). 

Traducción literaria publicada. 

Guión, dirección y l-.Jición dt' cint', radio o televisión. 

Experiencia profesional o técnka 

Empico o ejercicio Empleo o ejercicio libre de la profesión técnica 

libre de la profesión Realización de trabajos que requieren conocimientos (elementales o normales) 

Realización de trabajos relevantes o de especial importancia 

Escolaridad 

Licenciatura, especialización, maestría, doctorado 

Idiomas 

Fuente: Reformas al R1PPPA de 1991 (UA M, 200Sa) 

Tabla 4.10. Niveles del Estímulo a la Docencia e Im·estigación en la UAM 

Fuente: [UA M, 200Sa] 

Nivel 

A 

B 

e 

Puntos mínimos 

5,000 

8,000 

[1,000 

Una ve r s i ~ n ordenada de manera descendente con respecto a los puntos asignados a cada tipo 

de producto se muestm en el anexo C. Esta tabla resulta significativa para nuestra invesliga

ción, ya que deja ve r la orientación, en cuanto a importancia, que la UAM otorga a cada tipo 

de producto, por esta razón la incluimos. 

Es signifi ca tiva la coincidencia que se observa en tre la clas ificación)' las lisi as de productos 

de investigación, en las tres instituciones que hemos revisado, Prácticamente las diferencias 

se reducen a los niveles de detalle de cada producto, pero hay ulla clara co rrespondencia y 

equiva lencia en tre los tres casos. Tal uniformidad en los parámetros de eva luación habla de la 

aplicación de los mismos criterios para la as ignación de los recursos ex traordinarios en las lES, 

así como el grado de incidencia de la regulación ejercida por el CONACYT en la materia. 
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Ahora veamos que sucede con la canalización de recursos a programas y proyectos de inves· 

tigación en la UAM. 

4.3.3.2. Recursos a proyectos de investigación en la UAM 

El Reglamento de Investigación vigente desde 199 1 en la UAM, comprende las normas para: la 

presentación, aprobación, ad ministración y evaluación de los programas y proyectos de in ves· 

ligacións. Lo anterior se debe a que los recursos extraordinar ios son cana liz.,dos a través de los 

programas, y en cada programa deben participar al menos dos Unidades (Iztapalapa, Xochimilco 

o Azcapotzalco) 1>. El presupuesto asignado a un programa es proyectado para tres años y se des· 

glosa en forma anual para su ejercicio y eva luación. El número de proyectos que pueden integrarse 

a un programa no está restringido excepto por los recursos económicos que éste reciba, y aunque 

la evaluación para la continuación o cese de un programa es cada tres afias, la evaluación del uso 

de los recu rsos y los avances de los mismos es anual. La evaluación considera: 

1. La product ividad del programa, con referencia a los productos de trabajo establecidos 

en el fac tor investigación del tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Aca· 

démico. 

2. Los i'nformes proporcionados por el Comité del programa. 

3. La aplicación de los recursos hu manos, materia les)' financie ros. 

Pa ra la aprobación de un nuevo programa se requiere su formulación por parte de profesores

investigadores, mismos que serán los responsables del mismo. La propuesta debe comprender 

los siguientes apartados: 

La evolución del conocimiento científico, humanístico o art ístico)' los prin cipales avan

ces de la investigación en el campo respect ivo en los niveles nacional e internacional. 

5 En la VAM los proyeclos de invesligación pueden ser desa rrollados por sólo un profesor, mientras que el 
programa 1Íl'lIe que ser desarrollado por un grupo de profe-sores consliluido por mÍl'mbros de al menos dos 
Unidades. 

6 Es necesario ~ña lar que al momenlo de la realización de la presente investigación no l'xislía la Unidad Cua· 
jimalpa, mOlivo por el cual no fue incluid3 . 
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11 Los objetivos generales y particulares y las metas a corto, mediano y largo plazo. 

III La just ificac ión teórica. 

IV La relación con la comprensión de problemas naciona les y su posible solución. 

V La justificación del programa en función del objeto de la Universidad y de sus Políticas 

Generales. 

VI Los beneficios académicos estimados para la Áreas de Investigación involucradas y 

para los programas docentes de licenciatura y posgrado relacionados. 

VII Las principales me todologías, técnicas e instrumentos de invest igación requeridos 

para el desarrollo del programa. 

VIII Relación de proyectos de investigación con resultados satisfac torios en temas afmes 

aprobados en los Consejos Divisiona les y de los gru pos activos de investigación que se 

ocupan del desarrollo de los mismos, incluyendo los .currículos de los integrantes. 

IX Los recursos humanos, materiales y (Lnan c i er~)s considerados indispensables para 

garantizar el inicio de la operación del -programa. 

X El presupuesto con prioridades de realización proyectado a los tres primeros años, 

desglosado en forma anual, para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

XI El presupuesto de financiamiento ex terno con prioridades de realización proye.;:tado a 

tres aílos y desglosado en forma anual, para ampliar el alcance y el forta leci miento del 

programa."] UAM, 200Sb l. 

El Colegio Académico, máximo órgano colegiado de gobierno, es el enca rgado de aprobar y 

evaluar los programas, tomando en consideración el objeto de la Universidad, sus Políticas 

Generales y la conveniencia institucional de llevarlos a cabo. 

Para la incorporación o desincorporación de proyectos de invest igación por los Consejos 

Divisionales a los programas, el Comité del programa considera: 

I La adecuación entre los objetivos del proyecto y los del programa. 

11 La posibilidad de lograr avances en relación con los objetivos del programa; 
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11 1 La posibilidad de lograr convergencia disciplinaria del proyecto con relación al pro

grama. 

IV La disponibi lidad pres upuesta ria. 

V Los antecedentes académicos del personal involucrado en los proyectos de investiga 

ción. 

VI El dictamen del grupo de asesores técnicos" IUAM, 200Sh]. 

De esta form a se reglamenta y se norma la ac tividad de investigación en 13 UAM. 

Sin embargo, además de la obtención de recursos, por medio de los fondos de la propia UAM, 

también se promueve el uso de los fondos de apoyo extraordinarios para las universidades públicas 

y los fondos estratégicos como son: PIFI. PIFOP. PNp, PRONA BES, PRüMEP y el PRONAD. 

Cómo se puede ver. en las tres instituciones la aceptación o rechazo de los programas y pro

yec tos de investigación coi nciden en criterios tales como el considera r important e la pro

ductividad de los investigadores al emplea rla para decid ir su aceptación o rechazo; tambié n 

coi nciden en acotar el fo rmato de exposición del proyecto. definiendo punto por punto lo que 

debe contener la solici tud y la descr ipción del programa y/o proyecto y el orden de la expo

sición; y en de finir el plazo de un año como unidad de medida para evaluar los resultados de 

progra ma O proyecto y supedit ar su ampliación a dicha evaluación. 

Como en el caso de los estímu los a investigadores se aprecia la existencia de un patrón uniform e 

en los criterios. acaso matizados por el lenguaje y las formas administrativas prevalecientes en 

cada institución, pero haciendo uso de medios y fines similares. 

4.3.4 La evaluación del desempelio profesional del investigador desde el sector social 

En el primer capítulo phlntea mos que el sec tor social de la estructura cient ifica de México 

está integrado por las academias y colegios, asociaciones profesionales. fundaciones. orga-
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niz..1ciones civiles y comunidades. En dicho apart ado se planteó su pape! dent ro del sistema 

y los mecani smos que utiliza para incidir en e! desarroll o de las disc ipl inas y de los campos 

profesionales. En esta parte profundizaremos sobre los instrumen tos en e! otorgamiento de 

reconocimiento y el estatus en el campo de las tecnologías de la in formación y, más especí

ficamente, en las disciplinas que integ ra n este campo de conoci mie nto. 

Dado que las sociedades profesionales suelen ser de rivadas de los campos disc iplinarios y 

estos se carac terizan por no poseer fronteras geográficas, los miembros de una comu nidad 

disci plinaria a menudo pertenecen a sociedades profesionales tanto nacionales como interna

cionales, ex istiendo incluso un mayor reconoci mien to a aquellos ind ividuos que se int egran 

a comunidades in ternacionales, básicamente por considerarse que es más en r i q ~ ece d o r a la 

experiencia por tener mayores posibilidades de int ercambios. Esto quizá sea una idea .he

redada del propio proceso de institucionalización de la ciencia, cuando las comunidades 

cient íficas no tenían una loca lización geográ fi ca exacta, pues sus miembros se desplazaban 

por toda Europa. 

En nuestro caso dado que abarcamos una actividad profesional, la investigación científica, y 

dus campos di sci plinarios -la computación y lus sistemas- es posible identificar dos tipos de 

sociedades: la s cicn lifiC<ls y las profes ionales. 

En el caso de las sociedades científicas su labor comprende desde la agrupación de los illvestigadores 

más distinguidos)' proveerles del reconocimiento público, hasta la promoción)' difusión científica 

a través de publicaciones y la org(lIlizadón de congresos, convenciones y otros eventos científicos. 

En esta clase se ubica la Academia Mexicana de la Ciencia. 

Por su parle las agrupaciones de profesionales de alguna discipl ina, agrupan a los profesionales de 

la disciplina conformando un grupo de representantes del más alto nivel, promoviendo el otor

gamiento de reconocimiento a su labor en la disci plina , a través de premios. También, se ocupan 
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de promover el conocimiento y la cultura de su disciplina o campo profesional, la generación y 

difusión dc las soluciones de los problemas de su campo profesional, impulsando su incidencia 

estratégica en la sociedad. Para ello, organizan actividades de difusión y fomento de los trabajos 

de investigación de sus asociados en congresos, talleres, conferencias. cursillos especializados, etc., 

también publican revistas científicas de investigación y divulgación, series de monografias o me· 

morias de encuentros académicos, y otras publicaciones que son de interés para la comunidad. A 

esta categoría pertenecen la Asociación Mexicana de Profesionales en Informática A.C., la Acade· 

mia Mexicana de Informáti ca, A. c., y la Sociedad MexiCilna de la Ciencia de la Computación. 

De esta manera, los agrcmiados dentro de algún tipo de sociedad profesiona l son evaluados 

por las propias agrupaciones, para tener acceso a reconocimientos como premios y membresias 

distinguidas. En cada rubro los elementos ql.le se evalt.'131l son los mostrados en la tabla 4.11. 
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TABLA 4. 11 . T i ros DE M EM BRESiA y DE PREMIOS ex SOCIEDAUIlS PROFESIONALES 

Tipos de Membresías 

Soci«lad ~ ' Iexicana de la Ciencia de la Compulación 

• Socio Titular Numerario 

Personas que realicen labores académicas, como 
docencia e invesligación, y que se mantengan ac tivos 

en la publicación de fl'Su\lados, la d irección de 

tesis; la participación en proyectos de desarrollo 

tecnológico 

• Socio Estudiante 
Personas que realicen estudios a nivel de licenciatu ra 

o posgrado en ciencia de la computación y que 

puedan acreditar su carácter de estudiante 

• Socio In stitucional 
Organ ismos ° empresas que deseen apoyar 
a la SMCC. 

Academia Mexicana de Ciencias 

• Miembros regulares 
• Quienes trabajen la mayor parte del tiempo en 

México y sean inves tigadores activos de reconocido 

mérito en su especia lidad 

• Miembros Titulares 
• Quienes después de diez años de haber ingresado a la 

Academia, continúen contribuyendo en forma activa 
y reconocida al desarrollo científico nacional. 

• Miembros .. IOnOTarios 

• tos académ icos (Iue hayan prestado servicios 
deslacados a la Academia ylo hecho contribuciones 

sobresalient es en el campo de la ciencia 

• Miembro CorrespollJi l'llte 
• Los investigadores que hayan contribu ido al 

desarrollo de la irwestigaciún en Mexico y no residan 

en d país 

Fuente: [SMCC, 2006; AMC. 2oo6J. 

Tipos de Premios 

• Premios a las mejores tes is de doclorado 
en las á reas de: ciencias exactas, naturales, 

ingeniería, tecnología 

y ciencias sociales. 

• Premio a la colaboración entre 

investigadores jóvenes en países en 
desarrollo. 

• Prem io a la promoción y divulgación 
de la ciencia. 

• El premio de inves tigación en las áreas de: 
cienc ias exactas, lIaturales, ingen iería y 
tecnología. 

En la labIa 4.11., se distinguen los principales lipos de membresia que se usan en las diversas 

sociedades profesionales, así como los tipos de premios que suelen olorgar. A estas formas de 

reconocimiento sólo fa ltaría agregar los reconocimientos que suelen otorgarse a los miembros 

por trayectoria o por ant igüedad. 
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Es visible que existe una rel ación entre la trayectoria académica y los méritos o aportaciones en 

investigación reconocidas por las sociedades a sus miembros. Los desarrollos o aportaciones 

de los miembros deben estar den tro de un marco institucional y por tanto siguiendo sus reglas. 

Lo que indica que detrás necesariamente, están los criterios estructurales del CONACYT pues 

cubre toda la red institucional de ciencia y tecnología mexicana. Es decir. que el patrón de lo 

reconocido persiste incluso en las sociedades profesionales. 

Al respec to, cuando se revisa en los estatutos de las distin tas sociedades profesionales, cuáles 

son los requisitos para obtener alguno de los tipos de membresia o cuales son en las convocato· 

rias para premios, los requisitos para concursar se evidencia que dehen presentarse constancias 

de productos de investigación como artículos. libros, tesis, patentes. en tre otros. 

4.4. Elementos para el análisis de los valores derivados 

de los reglamentos revisados 

Ahora, es necesa rio hacer un en lace entre las regulaciones de la actividad de investigación que 

hemos analizado para cada una de las instituciones y los elementos teóricos que ya abordamos 

en el capítu lo 2. 

Hay que recordar, que el val or es una concepción explíci ta o implícita, distintiva de un indi · 

vid uo o carac terística de un grupo acerca de lo que es deseable}' que in flu ye en la selección 

de los modos, medios y fines de la acc ión disponible [Kluckhohn , 19681. Por a Iro lado, una 

norma es una descripción verba l del curso concreto de la acción, considerada como deseable. 

combinada con un mandato para conformar a este curso ciertas acciones futuras, tras toda 

norma hay un valor I Parsons, 1968: 11 7J. 

Las instancias gubernamentales. académicas, asociaciones. sociedades y colegios profesionales 

y de la cienc ia, poseen autoridad para fijar las conductas deseables en maleria de invest igación, 

a través de promul gar reglas y normas que puntualizan lo permit ido y lo no permitido en el 
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ejercicio de esta actividad (q ué se debe investigar, cómo se debe investiga r. qué produc tos 

deben obtenerse del proceso de investigación. qué formas deben emplearse pa ra la d ifusión 

y la divulgación de los resultados de la investigación). Por tanto, son estas normas dictadas y 

promulgadas por dichas instancias las que da n di rección a muchas de las acciones en el ámbito 

laboral, de quienes ejercen el trabajo de invest igación. en cada una de las instituciones analiza

das, pues describen los cursos concretos deseables a seguir por quienes hacen investigación. 

En la forma de prescripcioncs (mandatos. pe rmisos o proh ibiciones), como el caso de los re

quisitos de ingreso. permanencia y reingreso a los sistemas de cstímulos; o de reglas (conjunto 

de instrucciones para hacer algo o cómo comportarse), como sucede con los reglamentos pa ra 

solicitud de fina nciamien to a proyectos de investigación y los formatos para info rmes de ac 

tividades para la eva luación de desempeño como investigadores: como di rectrices o normas 

téc nicas (defin iendo los medios perm itidos para lograr un determinado fin ), caso específico de 

las normas para la elaboración de protocolos de investigación e informes de investigación. 

Por lo antes dicho. encontramos que las normas estatales e institucionales infl uyen potencialmente 

las acciones de los invest igadores, a través del instrumento coercitivo de los reglamentos y la leyes. 

también por la vinculación entre la normatividad y la canalización de los recursos. lo que da un 

carácter de obligatoriedad al cumpl imiento de las normas si se quiere tener acceso a recursos 

para la realizac ión de investigaciones o para mejorar los ingresos netos del investigador. 

Así, la eva luación, vinculada a la obtención de recursos, lleva directamente a conve rtir los 

tabuladores en patrones prescriptivos de los tipos de result ados considerados deseables en la 

investigación, además de asegurar que los recursos que se asignen al desa rrollo de la actividad 

no serán empleados pam fines dife rentes H los establecidos como prioritarios po r d Estado. 

De igual forma, la evaluación asegura que se darán percepciones ad icionales s610 a indivi duos 

que realicen las ac tividades de investigación eSI'lblecidas como deseables en los reglamen tos 

y tabu ladores. 
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Además. el mecanismo resulta tan efi ciente en ot ros aspectos, que cierra toda posib ilidad de 

apoyar la realización de proyectos fuera de las áreas de investi gación conside radas prioritarias 

por el Estado. Pero además, la flex ibilidad del mecanismo permi te que estas áreas cambien, si 

es necesario, en cualquier momento. Lo mismo sucede con los productos de la invest igación, 

sí se desea alentar un cierto tipo de actividades, se asigna mayor puntuación a sus productos 

y se reduce el puntaje en otros, hasta pueden llegar a eliminarse aquellos tipos de resultados 

que ya no se consideran deseables. 

La tarea ahora, es identificar qué es lo que estas normas describen como deseable en la acti 

vidad y qué orden guarda en sí misma la normatividad. En los tabuladores de productos de 

la investigación, a través del puntaje y de la inclusión de tipos de resultados o eliminación de 

éstos, se reflejan las prioridades instituc ionales y gubernamentales, en ocasiones hasta las e~i 

gencias de la comunidad de investigadores, que logran la inclusión de algunos productos no 

cons iderados en los tabuladores. Veamos qué es lo importante de los tabuladores. 

Contrastando los tabu ladores de productos de la investigación de las tres instituciones se 

observa que las diferencias son pocas, pero sign ificativas. Mientras en la UNAM y la UAM la 

obtención del grado de doctorado y maestría es lo más valorado, en el l PN la obtención de un 

premio de invest igación está en primer lugar. 

En segundo y tercer lugar, la UNAM y la UAM nuevamente coinciden. colocado a la produc

ción de libros científicos en segundo y las patentes en c1 terccro. En e1 IPN la obtención del gra

J o de Doctor está en segundo lugar. los libros científicos en tercero. El cua rto lugar es va riado 

mientras en el lP N lo ocupan las patentes. en la UAM lo ocupan las direcciones de programas 

de docencia, investigación. gestión uni versit aria, prese rvac ión y difusión. La quinta posición 

es coincidente, cuando menos en el rubro de investigación, en la que se sitúan el desa rrollo de 

modelos y prototipos. Excepto por los artículos que en la UAM se ubican en esta posición y 

en lPN hasta la sexta. En esta última también están las investigaciones por cont rato y la pro-
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piedad intelectual de modelos y d iseños indust riales. en IPN; mient ras que la UAM coloca el 

desarrollo de equipo de laboratorio en ella. Hasta esta posición estarían las actividades con una 

puntuación significativa, a las restantes se les han asignado puntuaciones bajas. Pa ra nosot ros, 

su prese ncia sólo dice q ue se consideran parte de los resuh<ldos de la investigación, pero no 

son trascendentes para su promoción o fomento. 

De acuerdo con estos result ados. se observa que los productos de la investigación considera

dos en los tabuladores son, casi en su tot alidad, los mismos en las tres instituciones, el orden 

de prioridad que se otorga a cada uno de ell os va ría con respecto a la política interna de la 

institución, y seguramente ello debe estar produciendo result ados valorativos disti ntos, que 

singul<lriz<ln el sistema moral de los investigadores pertenecient es a cUas. En nuestro proceso 

de registro de obse rvaciones y análisis de los resultados veremos si es así, o no. 

Acont inuación elaboramos nuest ro di seño de la investigación, a fi n de definir con precisión 

las dimensiones y va ri<lbles que mediremos. 
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Capítulo V 

Unidades de análisis, variables y escalas de medición 

En el curso del abordaje que hemos hecho sobre las tres comunidades que deseamos investigar, 

se ha observado que pudieran parecer casi iguales, pero cada una de ellas posee ciertos rasgos 

que la caracterizan y marcan sus diferencias respecto a las otras. 

Es deci r, cuando hablamos de investigadores en tecnologías de la informació n, pareciera 

que se está hablando de una entidad homogénea, sin embargo, vemos que la incidencia de 

la estructura científica ha provocado formas d iferentes de organ ización en las distintas lES, 

y pensamos que ha deven ido en una diversi fi cación de las orientaciones valorativas de los 

investigadores dentro de cada una de las instituciones y de una misma disciplina . Debido 

principa lmen te a la est ructura académico ad ministra tiva de cada lES, ya que al otorgarse 

ciertos nive les y categorías a su personal, definir reglas y normas en las que se consideran 

esas est ratificaciones, en la asignación, no sólo de los recursos extraordinarios para proyectos 

de investigación, sino incluso, para las percepciones adicionales de los investigadores en el 

oto r ga~iento de reconocimientos. 

Son estas di fe rencias la s que queremos resaltar en este cap itulo, a Cm de pode r conformar los 

casos y distingui r en cada uno de ellos sus singularidades. 

5. 1 DescripcióTI de los casos y fas dimemioncs 

La construcción de un estudio de casos suele hacerse cuando existen aspec tos que se desea 

comparar, ya que a parti r de dicha comparación es posible disce rnir semejanzas y d iferencias, 

10 que permi te orientar al investigador hacia un análi sis más profundo de las di fe rencias fSar

tori,20021· 
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Para nuestra investigación, la elección de los casos responde a una comparación de incidencia 

del tipo de estructura organizacional en la configuración del sistema de valores en las comu

nidades de investigadores en tecnologías de información. 

Al respecto, ya hemos expuesto la estructura organizacional de las tres instituciones que ahora 

conside ramos convertir en casos de estudio, por tener cada una estructuras de organización 

distintas: 

• En la UNAM ex iste una organización de los establecimien tos en facultades, seguidas 

de institutos y la unidad básica es el departamento subdividido en secciones. 

• La estructura de los establecimientos para la invest igación en el IPN son centros de 

investigación, que a su vez se dividen en departamentos como unidades básicas de 

organización, pero fusionados con las modalidades de academias o cáted ras y labo

ratori os. 

• Finalmente, la UAM organiza los establecimien tos por unidades, luego en divisiones, 

éstas se organ izan por departamentos. éstos a su vez en áreas y un área puede tener 

varios grupos de investigación. 

De tal forma que para la investigación se plantean tres casos, cada uno con una estructu ra 

organizacional distin ta, lo que permitirá reflexionar sobre si la conformación del sistema de 

valores depende del tipo de estructura organizacional. 

Con objeto de comparar losyalores de los investigadores en las tres instituciones, se analizan dos 

conjuntos de dimensiones, uno tocante a la constil ución de cada grupo y otro a la orien tación 

de la investigación. 

Respecto a la constitución de los grupos de investigadores se consideran: 

l . Calegorías y niveles de los investigadores que conforman la comunidad. 

2. Pertenencia a los sistemas de becas institucionales . 
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3. Especia lidades que se incluyen como parte de la organización disciplinaria. 

4. Pertenencia o no al Sistema Nacional de Investigadores. 

5. Pertenencia a asociaciones profesionales. 

6. Respecto al conjun to de rasgos que definen la o rient ación de la investigación se con

sideran: 

l . Formas para derivar y elegir problemas de investigación. 

2. Formas de fma nciamiento deseadas y obtenidas. 

3. Tipos de resultados de investigación y su procedencia. 

4. Preferencias en las formas de divulgación. 

5. Preferencias en las formas de difusión. 

6. Orientaciones en las formas de reconocimiento al trabajo de investigación. 

7. Formas y elemen tos considerados en la acción pedagógica para la investigación. 

La observación en los dos grupos de características debe hace rse en dos dimensiones una 

interna para cada institución y olra consistente en una comparación entre las instituciones. 

El primer nivel de observació n, debe orientarse a descub rir, sí ex iste relación entre la com

posición de la comunidad y cada una de las caracte rísticas que definen la orientación de la 

actividad de investigación de computación y sistemas. 

El segundo nivel debe partir de los resultados obten idos del primero, y encaminarse a la bús

queda de coincidencias y dife rencias entre los casos, con relación a la composición de las co

mun idades, y a las orientaciones descubiertas en el ejercicio de la activi dad de investigación . 

. Ahora bien, aún cuando hemos defin ido qué nos interesa comparar en nuestros casos, es 

importan te recordar las simili tudes que poseen. Los t res casos comparl en la pertenencia al 

sector público, además, dentro del sistema nacional de ciencia , las tres instituciones pertene

cen al sector de educación; po r tanto, las polít icas, leyes y normas que aplica el CONACYT 

en materia de ciencia y tecnología son las mismas. 
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Tener en cuenta las similitudes es importante para nuestro estudio, porque estas son las carac

terísticas que liga n a nuestros casos y dan consistencia a nuestra investigación, pues perm iten 

defi nir un punto de observación en común para los tres. 

5.2 Unidades de Análisis 

Las unidades de aná li sis que constituyen el objeto de la investigación, pueden ser se res 

humanos o productos de los seres humanos como el análisis de contenido de su di scurso 

IGa ltung, 197 11. 

La definición de nuestras unidades de análisis estará guiada por esta postura conceptual de 

Galtung, ya que para es ta investigación. es menester su búsqueda e identificación dent ro de 

las comunidades de investigadores en tecnologías de la información que ya precisamos en el 

capítulo 3. 

En el proceso de identificación de las unidades de análisis, los criterios que aplicaremos para su 

definición están di rec tamente relacionados con los dementos estructurales que hemos venido 

util izando, por ser los que organizan los establecimientos ded icados a la investigación, así son 

la raíz de la di visión de trabajo en los cent ros de investigación, además de ser los elementos 

que organ iza n operac ional mente el ejercicio de la actividad de investigación. Dichos elementos 

están integrados en los dos grupos de carac terísticas que hemos definido en la sección 5.1. 

Podemos deci r que el primer grupo de carac terísticas concen tra los aspectos estructural es 

de la organizac ión del sistema nacional de ciencia y tecnología que nos interesan, que se 

conc retizan en los sistemas de evaluación y estímul os, institucionales y del CONACYT, en la 

clasificación del trabajo docentc por plazas, categorías)' niveles, así como el tipo y número de 

sociedades profesionales y científicas que se forman; pero ta mbi¿'n se incluye en este grupo la 

organi zación disciplinaria que se imprime al interior de las insti tu ciones y se materializa cn 
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las especialidades que éstas poseen. Por su parte la recopilación de datos en torno al segundo 

grupo de características permitirá obtener las tendencias en las decisiones en la ejecución 

misma del proceso de investigación. 

De ambos gru pos. e,1 primero nos suministra los crite rios fundamentales para definir las ca

racterísticas de composición de los grupos de investigadores que se constituirán en nuestras 

un idades de análisis. Por tal razón aplicaremos cada uno de los tipos de características com

prend idas, para de fi nir las unidades de análi sis de los casos y así espec ifica r qué miembros 

de esas comunidades o cuá les de SlI S productos resultan signi ficativos para la recopilación y 

registro de Jos observables. 

5.2. 1 Unidades de análisis: caso UNAM 

En la UNAM la comunidad identificada con base en la disciplina fue el liM AS. Al respecto se 

dijo que c1IIMAS cuenta con 54 investigadores y 40 técnicos, pero de dicho personal no todos 

realizan actividades de investigac ión reconocidas por la universidad, iremos enunciando los cri 

terios que defini rán las unidades de análisis significativas para nuestra investigación. Para definir 

quienes pueden constitui rse en un idades de análisis para esta investigación, lisa remos como 

criterios de selección la s características que defi nen la composic ión de las comunidades. 

La primera ca racterística liene que ver con la clasificación de los trabajadores al interior de las 

insti lu cio~cs. En este sentido, en el capitulo 3 ya se había mencionado que la UNAM sólo otorga la 

categoría de profesor investigador a quien es profcsor de carrera de tiempo completo y las categoría 

y niveles que pueden tener esle tipo de profesores será para nuestro trabajo un criterio de elección, 

por lanlO, cada uno de los investigadores que posea esta plaz'l puede postularse para unidad de 

anál isis, por el hecho de resultar lIl' interés al identificar las tendencias valoralivas ell materia de 

investigación que puedan existir en relación con las categorías de los investigadores. En la tabla 

5. 1 podemos observar las ca legorías y niveles posibles para la pina de investigador de carrera. 

\ 
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De a cuerdo con este criterio, todos los técnicos del liMAS quedan fuera de la posibilidad de 

constituirse en unidad de análisis. 

TABLA s.1. CATllGQRfAS V NIVI!LES AOMITIDOS PARA UN I OAOE.S DE ANÁLI SIS EN LA UNAM 

Asociado Titular 

A 

" e 

A 

• 
e 

La segunda ca racterística es también, base de la selección de un idades de aná lisis e implica 

la partici pación del personal en alguna de las especialidades de investigación, es decir, que 

deben estar participando o dirigiendo algún proyecto de investi gación en las especialidades 

identificadas en el I !MAS (ver tabla 5.2). I-Iay que reco rd ar que de los seis departamentos que 

posee el li MAS. únicamente en dos de ellos, se desarrollan actividades de investigación que 

COleo dentro de las disciplinas de computación y sistemas, la selecc ión del personal será sólo 

en esos dos depa rtamentos. 

Aplicando los dos primeros criterios al total del personal del li MAS, los que cumplen son 

los que se observan en la tabla 5.2, son estos 2 1 investigadores Jos que constituyen nuestras 

unidades de análisis en el caso de la UNAM. 

DEPARTAMENTO 

lngenkria ,,k sist"mas 

computacionales 
y automatización 

TAllLA S.:1. USIDAUES UE ASÁLlSIS UI!L. I IMAS-UNAM 

ESPECIALIDADES 

Ingeniería de software y bases ,k datos 

lngenieria de sistemas y redes computacionales 

Computación Teórica 

Ciencias de la computación Procesamiento digilal de señales 
Redes neuronales y siSlernas adaptabll'S 

Fuente: Elaborada a partlrde [IIM AS- UNAM, 2006J 

INVESrtGADORES 

3 

, 
6 

5 
3 
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Una tercera carac terística sobre la composición de la comunidad de investigadores en cl lI 

MAS. se refiere a la pa rticipación en los sistemas institucionales de est ímulos y por tanto al 

sistema de evaluación de su productividad. Como se dijo en el capítulo 4. de acuerdo con el 

reglamento, únicamente los profesores e investigadores de ca rrera de tiempo completo, pue

den participar en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera 

(PRIDE). y dado que el prog rama está or ient ado a estimula r la investigación es necesa ri o 

considerar la pertenencia de los investigadores al mismo como otro criterio que sirva de base 

para el análisis de tendencias val orativas de los investigadores, considerando como punto de 

comparación los niveles en el PRIDE (A, B. C y O), que represen tan una forma de reconoci

miento de la actividad como investigadores. 

La cuarta y quint a características se constituyen también como criterios para el análisis de ten · 

dend as valorativas de los investigadores, en el primer caso se trat a de la pertenencia al Sistema 

Naciona l de Investigadores. para lo que tomaremos como base de análi sis y comparación los 

niveles del SNI (Candidato, 1, 11 Y 111 ); la otra es la pertenencia a alguna asociación profesional 

o científica, lo tlue in teresa es observar la tendencia valorativa basándonos en la pertenencia 

o no a alguna asociación . 

5.2.2 Unidades de análisis: caso IPN 

Para el caso dcllPN las comunidades iden ti ficadas fueron el CI DETEC )' el ClC. Se había 

mencionado en capitulos an teriores. que en cl lPN las actividades de investigación reconocidas 

aplican únicamente para la plaza de profesor de carrera de tiempo completo, por tanto al aplicar 

el primer criterio actúa como un criterio de selección de las unidades de análisis. y únicamente 

se incluyen aquell as categorías y niveles de la plaza que puede tener un investigador en cllPN, 

para ser considerado COmO tal, y le rcconozcan las actividades de investigación que realice, 

dichas categorías y niveles se mucstran en la tabla 5.3. 
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TA BLA S.3. C ATI!(lOKfA$ y NIVEI.ES AC I,P TA I)OS PAltA UN I OADI'.s DI! ANÁ I.ISIS I!N I! I. II>N 

CATEGORfA 

Asociado 

Titular 

NIVEL 

A, B yC 

A, B yC 

De igual manera, el segundo criterio sirve de selección de las un idades de aná lisis. ya que exige 

al personal la participación en alguna inveslig:lción denlro las especialidades de investigación 

que regislramos para el CIC y para el CI DETEC en el capítulo 3. 

Por tanto, sólo serán considerados como unidades de aná lisis aquel los docen tes con plaza de 

profesor de carrera de tiempo completo que realicen activ idades de investigación en alguna 

de las especialidades señaladas para el CIC o el CIDETEC, de tal forma que, el total de sujetos 

que cumplen estos criterios se muestran en las ta blas 5.4 y 5.5. 

TABLA S.4. UNIDADES DI! ANÁLISIS l,.lL CIC l l'N 

LAUORATOR10 

• CÓf!1puto Distribuido y l'aralelo 
• Tiempo Real y Automatización 
• Bases de 0 :1105 y Tecnologia de Software. 

• Geoprocesam ienlo 
• Electrónica 
• Reconoc imiento de Patrolles y Procesamienlo de Imágenes 
• I'rocesami("llto d(" L("llgua;(" Natural 

• IntehgenCl.l Artificial 
• Computación Teórica 
• Redes d r Cómpulo 
• Sistemas Digitalts 

Fuente: Elaborada a parlir de los dalos de ¡CIC. 2oo3J 

NÚMERO 

DE 
INVESTIGADORES 

2 

5 

8 
-1 

3 

7 

3 
8 

3 
3 

5 
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TA.lILA S. S. UNIDADES DE ANÁLISIS ES EL CIIJETEC-IPN 

DEP,\lrrAMENTO 

Innovación y desarrollo 

tecnológico 

Fuente; [ IPN, 2006aJ 

ESPECIA LI DA O 

Computo paralelo y d ~ alto 

rendimiento 

Sistemas d igitalfes 

lngl'n il'ria Jl' softwan' 

NÚMERO DE 
INVESTIGADORES 

2 

3 

3 

Son, con base en las tabla s, 51 investigadores en el e lc y ocho en el CIDETEC. 

El tcrcer criterio. consisten te en la pertenencia a los sistemas de estímulos SISE y EDI, tiene 

importancia porque nos ayud a en la definición de la compos ición de la comunidad rormada 

por las un idades de análisis, pero úni camente se. utili zará pa ra el análisis comparativo dc las 

tendencias valorativas. La base de análisis para la tendencia serán los niveles en el SIBE (ver 

tabla 4.3 y 4.4) Y en EDI (ver tabla 4.6), así como la no participación en ellos. 

La pertenencia al SNI O alguna asociación científica o proresional, sirven también para la localización 

de las tendencias valorativas en las un idades de análisis definidas para eIIPN, y su base dc análisis 

se hará por niveles cn caso de pe rtenecer al SNI y de pertenencia o no a alguna asociación. 

5.2.4 Unidades de análisis: C(jso UA M 

T ABLA 5.6. CATEGOM.fAS l' NIVELES ACEPTADOS PAR A UNIDADES DE ANÁ.LlS1S EN LA UAM 

CATEGOR fA 

TilUlar 

ASO<"iado 

FUl'nte: Elaborada con base ell IUAM, 2005aJ 

NIVEl 

A,ByC 

A.S.Cy O 

Es así quc, llll icamente el personal que cuente con una pl aZ¡1 de proresor de (¡lrrera de ti empo 

completo en cualquiera de sus dos catego rías y de sus tres niveles. pod rán ser considerados 

para la presente investigación. 
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En relación con las especia lidades de investigación que es nuestro segundo criterio de selec· 

ción, se considerará a sujetos que se encuentren participando o d irigiendo algún proyecto de 

invest igación en cualqu iera de las especialidades que ya habíamos espec ificado para cada una 

de las Unidades de la UAM. 

Como resu ltado de la aplicación de nuestros dos criterios de selección para las unidades de 

análisis en los tres departamentos elegidos, obtuvi mos los resultados que se muestran en la 

tabla 5.7. 

TABLA 5.7. UNIOA OI'.5 DE ANÁ LISIS ES I.A UAM 

UNIDAD AZCAI'OTZALCO UNIDAD IZTAPALAPA 

Dep¡¡rtamento 

ElcclrónrOl 

Sistemas 
SISlemas 

computacionales 

Núrnrrode 

Investigadores 

8 

19 

Departamento Are' 

lngenieria 
Computación 

F.leClrica 
y 

Sistemas 

Fuente: Elaborada a partir J e la información en 1 UAM, 2oo6a; UA"'·! . 2006b ]. 

Número de 

llwest igadores 

OS 

Es decir que de 58 doce ntes que se reportan en el depa rtamen to de sistemas de la Unidad Az

capotzalco, 19 de ellos desa rroll an investigación en alguna de las especialidades de cómputo y 

sistemas; en el área de sistemas digital es sólo ocho}' 15 en el área de compu tación y sistemas 

de la Unidad I7Japalapa. 

Al igual que en las cOlllunidades de la UNAM}' cl lPN la pertenencia al SNI ya alguna asocia 

ción profesional y/o cien tífica, son criterios para el ani.Ílisis de tendencias valonl livas lIc! grupo 

de investigadores. en base a los cuales ca rac terizaremos a la comunidad y compararemos las 

tendencias ent re los grupos institucionales. 

201 



5.3 Variables y su medición 

Las variables como magnitudes que pueden lomar un va lor cualquiera de los comprendidos 

dentro de un conjun to, impl ican alguna clasificación, es decir un conjunto detallado de ins

trucciones que permitan clarificar qué es lo que nos interesa de las unidades. En tonces pode

mos decir que: una variable es un conjunto de valores (Iue forman una clasificación (Galtung, 

1971078). 

Sí bien, existen distintos niveles de medición de las variables, para nuestra investigación usa

remos la escala nominal. 

En la defi nición de nuestras va riables haremos uso de los ámbitos de regulación, las dimen

siones que son normadas en cada ámbito, y las características orien tadoras de la actividad de 

investigación, a partir de estos tres referentes construiremos nuest ras varíables. En la tabla 5.8., 

se intenta resalt ar los ví nculos en tre estos tres marcos referencia les que hemos establecido y 

cómo de ellos se derivan nuestras va ri ables. 

Como se advierte, las dimensiones normativas coinciden para diferentes sectores, así como las 

ca racterísticas orientadoras del ejerc icio de la investigación, por lo que podemos agruparl as 

y formar una so la va riable para cada tipo de dimensión normati va, dando lugar a un único 

conjunto de valo res para cada dimensión, obteniendo un total de once variables, las cuales 

podemos ve r en la tabla 5.9. 
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TA.BLA 5.8. Á~IBITOS DI! REGULACiÓN D IMENSIOSF,s NORMA'rIVAS y CA RACT ERisTICAS O Jl.II'.NTADORAS 

D E LA INVESTI GAC i ÓN 

Instanci;! regulatoria 

Disciplina 

Estructura organizacional 

dentro dd sistema 
nacional 

SocicdaJe ~ (It'ntiiicas )' 

proft'Sionales. 

Mercado tlt, Productos. 

Scclores sociales 
beneficiarios J...- la ci...-nda 

Dimensiones que norma 

Qué se debe inves tigar 

Cómo se debe invest igar 

Cuáles son formas r...-conocidas de 

difusión y divulgación cientílica. 

Qué se debe inve5tigar 

Cuáles sol1105 productos de 

investigación con reconocimiento 

Cuáles son las formas reconocidas {le 

difusión y dh'Ulgación clelltifica 

Qué da reconocimiento 

Cuáles son las formas reconocidas de 

dliusión y divulgación científica 

Queda rt'Conocimiento 

Cuáles son los productos de 
investigación con rcconocimÍl'n to 

Qué se debe im'csligar 

Características orientadoras de la 

investigación por indagar 

• Formas para derivar y elegir 
problemas de i!westigación. 

• Formas de financia mienlO destadas 
y obtenidas 

• Formas y elementos considerados 
en la acción pedagógica para la 
investigación 

• Preferencias ell las formas de 
divulgación 

• Preferencias en las formas de 
difusión 

• Formas para derivar y elegir 
problemas de investigación. 

• Formas de financi,un iento desead,¡s 
y obtenidas. 

• Tipos de resuhados de 
investigación y su procedencia. 

• Preferencias en las formas de 
difusión. 

• Preferencias en las formas de 
divulgadón. 

• Orienladones en las formas de 
reconocimiento al trabajo de 
investigación. 

• Preferencias en las formas de 
difusión. 

• Preferencias en las formas de 
divulgacion. 

• Orienlaciones en las formas de 
reconocimienlO al trabajo de 
in\l e~tigación . 

• Tipos de resultados dO' 
invesligacion y su procedencia. 

• Formas pa ra derivar y elegir 
problemas de investigación. 

• ¡¡ormas Je financiamiento deseatlas 
y obten idas. 
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T A UI.A 5.9 VA IU AULES 

Dimensiones 
Características orientadoras 

Instancia regulatoria de la investigación, Variable 
que norma 

por indagar 

• Disciplina • Que se debe • Formas para derivar • Maneras de elegir 
• Estructu ra investigar y elegir problemas de problemas de 

organizacional investigación. investigación que derivan 
dentro del sistema • Formas de tinandamÍento en proyectos 
nacional deseadas y obtenidas • Formas de financialllit'llto 

• Mercado de 
Productos 

• Est ructura • Cuáles son • Tipos de resultados • Mot ivaciones en la 
organizacional productos de de investigación y su planeación de resultados 
dentro del sistema Ín\'estigación con procedencia de investigación 
nacional reconocimiento • Tipos de productos de 

• Mercado de investigación 
Productos • Razones por las que se 

desarrollan esos tipos de 
productos 

• Disciplina • Cómo se debe • Formas y elementos • Elemen tos considerados 
investigar considerados en la acción en la acción pooagógica. 

pedagógica para la • Formas de acción 
investigación pedagógica aceptadas 

para la investigación 

• Disciplina • Cuáles son • Preferencias en las (ormas • Formas de difusión 

• Estructura las formas de difu sión dent¡flca reconocidas 
organizacional reconocidas de • Preferencias en las formas • Formas de divulgación 
'dentro del sistema divulgación y de divulgación científica reconocidas 
nacional. difusión cienti rica 

• Sociedades 
científicas y. 
profesionales 

• Estructu ra • Queda • Orientaciones en las • ¡:ormas de 
organizacional reconoc imiento fo rmas de reconocimicnlo reconocimiento 
dentro del sistema al trabajo de investigación instituidas 
nacional • Importancia de las formas 

• Sociedades de reconocimiento 
científicas )' 
profesionales 

Siguiendo este orden de ideas ,¡hon¡ podt:mos definir ];¡s clases en las que se organizan cada 

una de nuestras variables. 

P Variable: maneras de el egir problemas de investigac ión que deriv,lIl en proyectos de inves

tigación. 
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Clases: 

• Proyectos derivados de reuniones entre participantes. 

• Proyectos derivados de una solicitud de la institución donde labora. 

• Proyectos derivados de líneas marcadas por el CONACYT. 

• Proyectos solicitados por empresas o instituciones privadas. 

• Proyectos solic it ados por instituciones gube rnamentales. 

• Proyectos solicitados po r organizaciones civiles o comunidades civi les. 

• Proyec tos derivados de las tendencias internaciona les del campo de conocimiento?' 

• Proyec tos derivados de la cont inuación del tema de investigación en el posgrado.' 

2a . Va riable: formas de fi nanciamiento de los proyectos 

• Financiamiento institucional del proyecto. 

• Financiamiento del CONACYT para el proyecto. 

• Financiamien to de empresas o instituciones privadas para el proyecto. 

• Si n financiamiento para el proyecto. 

• Financiamiento de alguna institución gubernamental para el proyecto. 

• Fi nanciam iento de orga nizaciones civ iles para el proyecto. 

• Financiamiento de organii'..3ciones internac ionales para el proyecto: 

3' , Va riabl e; motivaciones en la planeación de productos de investigación . 

• Los req uerimientos de quien fina ncia el proyec to de investigación. 

• Expectati vas de la comunidad internacional de investigadores en la especia lid.¡d. 

• Los parámetros establecidos pa ra becas yestímulos. 

• Filcilidad de comercialización de los productos. 

• ExpcClativas e inqu ietudes de los participantes. 

7 El ' ¡ndie;! que la daSt' eOrreSI)ol1cliente a t ' s:! variablt", se agregó posteriormentl' eomo resultado del pilota)e 
aplic¡lclo a los inst rumentoS. 

205 



4-, Variable: ti pos de productos de investigación 

Clases: 

• Publicaciones 

Art ículos de investigación indexados, 

Art ículos en memorias de congresos nacionales arbitrados, 

Artículos sin arbitraje, 

Libros 

Capítulos de libros 

• Productos tecnológicos 

Patentes 

Normas pa ra industrias' 

Prototipos 

Software 

Modelos 

Informes técnicos' 

Técnicas 

Porta les 

Circuitos electrónicos 

Asesorías industriales 

Consultorías 

Ma nuales 

Equipos 

• Productos académicos 

Paquetes de cómputo educativo o administrativos 

Libros de tex to 

Form ación de estudiant es en investigación 

DirecciÓn y coordi nació n de tesis 

Coordinación, aseso ría O p;lrt ici pación de programas o proyectos de investi gación 
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• Reconocimientos en investigació n 

Premios por investigación o desarroll o tecnológico 

Distinciones de asociaciones o profesiona les o cien tífi cas 

• Otros 

• Programas dc radio y/o televisión. 

S". Variable: razones por las que se dcsarrollan csos tipos dc productos. 

• Eran los unicos posibles de obtenerse para cse ti po dc investigaciones. 

• Son los que proporcionaban mayor reconoci miento científico y académico. 

• Son los propios de toda invcstigación. 

• Son los más gratos para realizarse. 

• Son los solicitados por quienes financiaron la investigilción. 

• Son los solicitados en la institución en que lilboro. 

• Son los cx igidós en los sistemas de evaluación para becas y estímulos. 

6". Variable: elementos considerados en la acción pedagógica. 

• Tcorías básicas dc la di sciplina (trad icioncs teóricas). 

• Técnicas propias de la disciplina 

• Metodologías propias para investigación en la espccialidad. 

• Lcguajc propio de la disciplina o especialidad. 

7". Variable: form as dc acción pedagógica aceptadas para la investigación . 

• Mediantc estudios de posgrado (maestría y doctorado). 

• Mediante bibliografía propia de las tradiciones teóricas de la disci pl ina o cspecialidad. 

• A través dc la lectu ra y análi sis crítico de la obra de investi gadores reconocidos dc 

actualidad. 

• En el desarrollo mismo de investigaciones tutoradas por invcstigadores reconocidos. 



S'. Variable: formas de d ifusión cient ífica , reconocidas como mas apropiadas para la di scipl ina 

o especialidad. 

• Participación en eventos científicos o d iscipli narios 

Even tos académicos 

Exposiciones cien tífi cas o tecnológicas 

Congresos 

Coloquios 

Simposios 

Reuniones 

• Publicaciones en rev istas especializadas 

9a . Variable: formas de divulgación cient ífica. reconocidas como más apropiadas para la dis

ci plina o especia lidad . 

• Publicación en periódicos 

• Programas de rad io 

• Programas de televisión 

• Cine 

• O tras fo rmas de difusión 

Conferencias 

Seminarios y cursos 

Mesas redondas 

Charlas de café 

Bolet ines electrónicos 

Programas de radio 

l O' . Variable: formas de reconocimiento dcltrabajo en investigación m.is importantes. 

• Premio Instituciona l 

• Premios Nacionales 
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• 

• Premios Internacionales 

• Homenajes 

• MedaUa o Presea 

• Invitación 

• Reconocimiento de los colegas 

• Reconocimiento de los alumnos 

• ESlímuJos económicos · 

11 ", Variable: causas de la importancia del reconoc imiento. 

• Por el reconocimiento a la trayec tori a del investigador. 

• Concede prestigio al investigador de nt ro y fuera de la comunidad de investigación. 

• Se traduce ('n beneficios económicos para el investigador. 

• Permite mejores oportun idaJ es de financiamiento a proyec tos de investigación. 

• Incentiva el desarrollo cien t ífi co)' tec nológ ico. 

Tenemos un total de once va riables con sus respectivas clases. pero nuestras variables. pueden 

ser agrupadas por aquellas que corresponde a un cierto tipo de características. y a su vez. esas 

ca racterísticas empatan con alguna dimensión normativa, y con un grupo de instancias nor

mativas socia les, tal y como se observa en la tabla 5.9. 

El habe r defi nido nuestras variables nos servi rán para el diseño de nuestros instrumentos 

para la elJ cuesta y para la ent revista , pues deseamos cont rastar los result ados que obtengamos. 

Además el haber derivado las cl ases de cada una de las va riables de la revisión documental que 

hicimos de los reglamen tos internos de cada institución y del SN I. nos permiti rá cont rastar las 

evide ncias de nuestras tres fuentes de datos. 

Por otro lado llegamos también a una definición de las unidades de análisis iden ti ficando 21 

sujetos cardinales para aportarnos in formación signi ficativa para el caso eJe la UNAM, 59 
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en el IPN Y 42 en la UAM, lo que hace un total de 122 investi gadores. Cabe aclarar que para 

efectos de nuestra investigación realiz.1remos un censo dcl los 122, pero estamos sujetos a que 

realmente deseen participar y que se encuen tren en actividades, es decir que no estén de al;o 

sábatico. 

En nuest ro s i g u i~ nt e capítulo retomamos todos estos elementos definidos anteriormente, para 

el diseño de la encuesta y la entrevista. 
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Capítulo VI 

Diseño de los instrumentos 

En el capítulo 2, plantemos tres espacios de operación de los valores, el plano teórico, el plano 

de actuación yel plano de materialización. 

Hasta el momento, hemos revisado los dos primeros planos en relación con las comunida· 

des de investigación de nuestros tres casos, pe ro queda pendiente el plano de la concreción. 

Es decir, la revisión del grado de internali zación e inclusión de los va lores presentes tras las 

normas fo rmulad as en reglamentos. leyes, manuales, etcétera, por parte de los investigadores 

que consti tuyen nuestras comunidades. Ahora nos queda por sabe r, en qué medida la puesta 

en juego de todos estos mecanismos y sus instrumentos, los han convertido en el marco de 

re Cerencia que los investigadores ponen en movimiento a la hora de establecer sus objetivos, 

metas y aspiraciones, o defin ir sus preCerencias, elecciones, juici os y decisiones en eL ejercicio 

de su trabajo como investigadores. 

Pa ra este proceso de búsqueda , retomaremos el principio que establecimos en el capítulo 2 

para el rastreo de los val ores: explorando las expresiones discursivas de los investigadores, así 

como preguntarles acerca de sus decisiones, acciones y elecciones en el ejercicio de su actividad 

como investigadores. De esta manera podremos distinguir tendencias en las respuestas y en 

el di scurso regi strado. 

La identificación de las tendencias tanto en las prL'guntas como en el discurso de los investigadores 

es relevante porque. por una parte pone de manifiesto la incidencia de las norm,lS en su hacer co

tidiano como investigadores, al rellej¡¡r el nivel de conscnso rcspecto a (;Ida una de d las, al mismo 

tiempo que comprueb'l su grado de inclusión como modelo rector de la acción en los miembros de 

la comunidad, individual como grupalmente, saltando a la vista los que se consideraban patrones 

esperados de conducta y que en el momento del registro de los datos serían hechos concretos. 
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En consistencia con lo que hemos argumentado a conti nuación se expone el diseño de los dos 

instrumentos que ut ili zaremos pa ra el acopio y registro de datos. I)ara preguntar respec to a 

decisiones. c!ecciones. pre ferencias, jui cios y objeti vos de los investigadores utili zaremos la 

encuesta y para el acopio de su di scurso emplearemos la en trevista. 

6. 1 Entrevista 

6.1. 1 El dise,io de /(1 entrevista 

El empleo de la técnica de la ent revista como medio para el compendio de datos, demanda la 

toma de una serie de decisiones de orden metodológico. 

Tales decisiones deben ser tomadas en correspondencia con los planteamientos teóricos y las 

hipótesis que hemos planteado. Por esta razón a continuación haremos una serie de descrip

ciones respecto a las decisiones que tomamos en torno a las ca racterísticas particulares para 

el disei'lo de la entrevista. 

Entre los distintos tipos de entrevista que ex isten consideramos a la entrevista no d irigida y 

semiestructurada la más adecuada pa ra c! problema de investigación que nos ocupa. 

La elección anterior se debe a que la ent revista no dirigida es un metodo indirecto en el sent ido 

rea l de la pregunta o de la respuesta que puede ser di fe rente de su sentido aparente. Los sig

nificados rcales, se obtienen partiendo de los datos sU Ill.inistrados por el ent revistado, sin que 

él sospeche la inte rpretación a la que estos deben lleva r. La forma de las preguntas puede ser 

estructu rada o no estructurada, sin embargo, no existe una relación di recta de interpretación 

entre la pregunta y los datos recogidos, a part ir de estos últimos se desarroll an procesos de 

aná lisis e in terpretación, lomados todos en conjunto. Por tanto, la s preguntas suc!en ser meras 

ind icaciones, no una prueba IBlanchet y Rodolphc. 1989]. 
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Es así que realizaremos entrevistas de forma indirecta y semiestructurada, dicho de otra fo rma, 

las preguntas no serán directas, sino que tomarán la forma de consignas. 

Las consignas son una especie de marcos temáticos que se redactan previamente a la entrevista. 

En nuestro caso las consignas las hemos elaborado en relación d irecta con nuestras hipótesis, 

dimensiones y va riables. 

La elaboración de las consignas tiene que ver también con la forma de procesamiento yaná

lisis de los datos recabados. En este sentido, será necesario reali7..ar algún tipo de análisis del 

discurso. 

Respecto al anál isis del discurso, las técnicas derivadas de lingüística incluyen desde la com

prensión automática de tex tos y la eva luación auto m{lti ca de información hasta el análisis 

estadístico de textos. Cada una de estas técnicas deriva de alguna de las áreas de estudio de la 

lingüística: 

• La fonética, estudi a los sonidos del leguaje mie ntras que la fonología estudia los fo 

nemas. es decir, los sonidos como unidades definitivas. 

• La lexicología estudia las palabras (las unidades léxicas) de una lengua, en su origen. 

su historia y sus relaciones mu tuas. 

• La morfología estudia las palabras. independientemente de sus asociac iones dentro 

de la fra se, estud ia los morfemas o elemen tos variables en las palab ras: morfemas 

g r am~t i cales (desinencias o flexiones) y morfemas léxicos. 

• La sintaxis estudia las relaciones entre las palabras den tro de la oración (orden de las 

palabras. concordancia) I Lebart y Salem: 2000, 22]. 

• La semántica estudia el significado, d contenido y el mensaje. 

El análisis del contenido se halla en el tem'no del estudio del significado de los textos. pretende ac

ceder 0\1 significado de los diferentes segmentos (Itle componen eltexlo sin considerar el material 
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textual propiamente dicho. Para ello se definen un conjunto de categorías equivalentes o temas, 

para después ident ifi car y conta r sus ocurren cias en el texto analizado. En este plano metodoló

gico el análisis de contenido posee dos corrientes: el análisis cuantitativo, en el cual, lo que sirve 

de información es la frecuencia de aparición de ciertas características de contenido y; el análisis 

cua litativo, en el que se torna en consideración la presencia o ausencia de una característica de 

contenido dada, o de un conjunto de ca racterísticas, en un cierto fragmento de mensaje. 

Como en nuestro caso utilizaremos el análisis de contenido cuantitativo, requerimos la realización 

de tres tareas: 1) hl descomposición: elección de las unidades; 2) la enunciación: elección de reglas 

de recuen lo;)' 3) la clasificación y la agregación: elección de calegorías IBardín, 2002: 78). 

Empeza remos por la últ ima tarea, para la categorización es posible el empleo de dos procesos 

excluyentes entre sí: 

l . Cuando el sistema de categorías emana d irectamente de fundamentos teóricos hipo 

téticos, en ta l caso los elementos se di stribuyen de la mejor manera posible a medida 

que se los encuentra. 

2. Si el sistema de categorías no está dado teóricamente, sino que es la resultante de la 

clasificación alllllógica y progresiva de los elementos. La en trada conceptual de cada 

categoría no se define hasta el fina l de la operación (Bardin, 2002: 9lj . 

Dc los dos posibles métodos, desprendemos hl S categorías de nuestros fundamentos teó ricos, 

más específicamente, de nuestras ca racteríst icas orient adoras de la investigac ión. y de las va 

riables derivadas de ell as. 

Con la definición de estos elementos metodológicos es tamos en posibil idades de elaboTólr 

nuestras consignas, que también las derivamos directamente de nuestras variables, ya que la 

acotación de los temas sobre los que queremos que hable nuestro entrevistado se ran los diez 

marcados por nuestras variables. 
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Lo importante es tener claro hacia dónde se pretende encausar la conversación du ra nte la 

entrevista. Es dec ir, que de algu na manera con la estructura de la consigna acotamos el tema 

de conversación durante la entrevista propiciando que el ent revistado hable li bremente. sobre 

el aSunto en particular que nos interesa. 

En la tabla 6. 1., se enuncian las consignas que cmpatan con cada una de las variablcs y con la 

d imensión que norm a. 

TABLA 6.1. CONSIGNAS PARA LA ENTREVISTA. 

Dimensio nes Características orientadoras 
Variable Consignas 

que norma d e la investigación 

Qué se debe • Formas pam derivar • Maneras de I hlbleme sobre los crilerios y 
investigar y elegir problemas de elegir problemas procedimienlos para la elección 

invesligación. de investigación de temas de investigación y para 

• ¡:orrnas .!l' fin 3nciamkulo que derivan en oblener apoyos económicos. 

deseadas y obtenidas. proyeclOS. para pro}'ectos de investigación. 

• Formas de 

financiamiento. 

Cuáles son los • Tipos de resultados • Motivaciones Com'ersemos sobre cuales son 

productos de dI" invesligaeión y su I" n la planeación los produCIOS de investigadón 

invl"Stigxión con procedencia. de resultados de que ha obtenido en las 

reconocimiento investigación. irl\'estigaciones en las qul" ha 

• Tipos de produClOS participado y de su importancia. 

de invl"stigaci6n. 

Cómo se debc • Formas y elelllt"ntos • ElemenlOS Existen conocimientos. 

investigar considt."rados en la acción considerados en la IIlclooologla{s), O lécnica{s), 

pedagógica para la acción pedagógica. necesaria(s) de dominar paro 

investigación. • Formas dI" acción quien hace invl"Sligación en esta 

pedagógica especialidad. 

acepladas para la Es necesario el manejo de un 

investigación. lt."nguaje especial P;l r<! enlender, 

explicar y comunicarse en esta 

especialid ad . 

Cuáles son las • Preferencias en las formas • Formas de Comérl1eme sobre cuales 

formas reconocidas de difusión. Jifu ~ lón clenll fica conside-ra las lIlejores formas 

de divulgación y • Preferf'ncias en las formas reconocidas. paro l;l difusión}' b divulgación 

Jifusión ei<,nlifi.::a de di\'Ulgaci6n. • Formas de- de 105 resuhados de sus 

divulgación hll'cstigacioncs y en q ué radica 
e i ~'n(ifi c J su viabili(bd. 

reconocidas. 
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Que da 

reconocimiento 

• Orientaciones en 13s fo rmas • Formas de 

de reconocimiento al reconocimiento 

trabajo de investigación. insti tu idas. 

• Importanci3 de 

l3s forma s de 

reconocinl1ento 

Fuente: Elaborado por 13 auto ra. 

Coménteme sobre I;:uáles son 

las formas de reconocimiento 

institucio nal y no institucional 

que consider.a más importantes 

al tr.abajo de investigación. En 

qué r.ad ica su importancia. 

El planteam iento se hace de esta forma , porque a la hora de procesar los segmentos de coo

,'ersación y búsqueda de unidades de registro, ello se realiza rá utili zando como unidades de 

contexto, los segmentos de la conversación que corresponden a cada consigna . 

En la defi nic ión de la unidad de registro, es menester saber que ésta se refiere al segmento de 

contenido que será necesario considerar como un idad base para el cá lculo de la frecuencia de 

aparición de las unidades de registro IBardin, 2002: 80] . 

De tal forma que, en nuestra investigación, las un idades de registro son exactamente las sub

clases de cada una de las variables. Esto es, buscaremos y con taremos la frecuencia de apari 

ción de las subclases de cada una de nuestraS variables, en el segmento de conversación que le 

corresponda de acuerdo con la tabla 6. 1. 

El orden en el que se planteen las consignas al momento de la entrevista, no es import ante en 

relación con el procesamiento de los segmentos de conversación; sin embargo, para conser

va r un orden en la estructura de la entrevista que le proporcione un sentido de formalidad se 

considera conveniente seguir el orden en que están planteadas las va ri ables. 

6.1.2. Instrumento pa m la mlrevista 

Para completa r la guía de nuestra ent revi sta, a la lista de consignas deben añadirse los datos 

necesarios para ubicar nuestras un idades de análi sis. Solicitar al entrevistado sus datos confo r

me a lo que fi jamos como un idades de análisis permiti rá establecer relaciones y compa r¡lCioncs 
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significativas entre las unidades )' subunidades dc análisis y las tendencias que las variables 

arrojen con la medida de la frecuencia de aparición de las unidades de registro, para cada tipo 

de unidades dc anál isis. Permitiendo de esa forma la elaboración dc conclusiones. 

Conjuntando nuestras consignas con los datos sobre unidades de análisis podemos conformar 

la estructura completa de nuestra guía de entrevista quedando de la siguiente manera: 

Para la primera parte de la entrev ista, conocida como raport, se consideró pertinente propor

cionar al entrevistado información sobre el propósito de la entrevista, aclarándole el anonimato 

de la información que nos proporcione, ya que no se citarán ideas textuales en el informe de 

resultados. Así también se le hará saber el uso que daremos a los rcsult ados. 

En la parte del encuadre se consideró apropiado solicitar los datos señalados como caracterís

ticas que definen la composición de la comunidad en la institución caso, que son: 

Institución cn que labora 

Tipo de Plaza 

Categoría y Nive 

Especia li dad o di sciplina en que realiza invcstigación 

Nivel en Estímulos o beca por actividades de investigación 

Nivel como Becario SNJ 

Pertenencia a alguna sociedad profesional. 

Al encuadrc Ic siguen las consignas que enunciamos a cont inuación. 

l . Hábleme acerca de cómo elige usted sus problemas de investigación, a la hora de for

mular un nuevo proyecto. 

2. Cuáles son las fuentes (k financiamiento a las que acostumbra rt'currir para sus pro

yectos. 
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3. Cuáles son los principales tipos de resultados que espera obtener al momento de pro

poner un nuevo proyecto. 

4. Cuáles considera requerimientos en cua nto a conocimientos, manejo de técn icas y 

lenguaje que necesita al guien que incursiona en la actividad de investigación en la 

especia li dad que usted trabaja. 

5. Desde su punto de vista, cuáles considera que son los medios para formarse como 

investigador y cumpl ir con los requerimientos. 

6. Cuáles serían las mejores fo rmas, desde su punto de vista, para difundir y divulgar los 

resultados de sus investigaciones. 

7. Cómo considera las formas de reconocimiento existentes en el país para alentar el 

trabajo científico y tecnológico. 

Estas siete co n s ~ gnas cubren los rubros que al ser abordados, du rante la entrevista, se pretende 

contengan las tendencias discursivas sobre ¿Qué se debe investigar? ¿Cómo se debe investigar? 

¿Cuales son las formas reconocidas de divulgación científica? ¿Qué productos de investigación 

son los mas recurrentes, y más apreciados? y ¿Qué tipos de reconoci mientos a la investigación 

son los más apreciados? 

6.1.3 TéC1lica para la medició" de datos en las entrevistas 

Para la med ición en la entrevista es necesario precisar la manera de conteo, o regla de enume

ración que ut ili za remos: la frecuencia de aparición; como menciona Bardin: en el análisis de 

valores, acti tudes, tendencias o ideologías es viable medir la frecuencia de aparición de frases 

o temas [Bard in, 2002: 80]. 

El hace r un análisis temático del con tenido remi te a la localización de los núcleos de sent ido 

que componen la comunicación y cuy,1 frecllcnc ia de aparición significa para nosotros la im

portancia de esa unidad de reg istro. 
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Es deci r, la frecuencia de aparición es una forma de medir la importancia de nuestras unidades 

de registro, para nuestro caso el postulado base de medición es: la importancia de una unidad 

de registro crece con su frecuencia de aparición. 

La medición de frecue ncia de las frases defin idas para cada una de nuestras variables. es po

sible hacerla mediante el uso de programas de cómputo. por lo que es necesario escribir en 

computadora los textos completos de cada entrevista y luego analizarlos con algún programa 

para el análisis de conten ido y los resultados del conteo s\lelen ser presen t:ldos en tablas de 

frecuencias. 

Utilizamos el programa WordSmith para el análisis estadístico del discurso acopiado a través 

de las en trevistas. 

Con el fm de faci litar el conteo de las unidades de regist ro, sin dejar de observar su relación 

con los va lores. las agrupamos en relación con nuest ra variables, e identificamos las palabras 

más signifi ca tivas en cada frase. a fin de fijar sinónimos de esas palabras, que pudieran ser 

utilizados, dando por resultado el mismo sentido en la oración. 

Esto último es porqu e, como sabemos. hay muchas formas de expresar un mismo mensaje. 

Por ello. es necesario identificar las palabras que dan el sentiJo a la oración, en cada una de 

las frases que hemos constituido como clases de nuestras va ri ables, y a partir de éstas, identi 

ficar qué posibles palabras sustitutas podrían usar los entrevistados para refer irse a lo m i ~ mo. 

La idea es formular la búsqueda, en base a estas palabras clave, de las frases que constituyen 

nuestras variables, en los textos que hemos capturado, y que corresponden con lo dicho por 

los entrev istados. como respuesta a cada consigna .. 

En las tablas sigui entes subraya mos las palabras utilizadas para la s búsquedas y las posibles 

p<llabras alternas, util izadas pa ra el mismo fin )' conteo de aparición de las frases. 
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TA B'-A 6.2. I A VA R IA8 LE : MASERAS D E EI-EG I M. l 'IlOUU!1'oIAS DE I NVIlS TIG AC IÓN QUE DI:M.IVAS IlN PM.O

YEC TOS 

I)f. I NVtl..s l ·IGAC IÓN 

Unidad de Registro 

• Proyectos derivados de r.:uniones entre part icipantes. 
• Proyectos derivados de una solicitud de la institución dónde labora. 
• Proyectos derivados de líneas marcadas por el CONACYT. 
• Proyectos solicit ados por empresas o instituciones privadas. 
• Proyectos solicitados por instituciones gubernamental('s. 
• Proyectos solicitados por organizaciones civiles o comunidades civiles. 
• Proyectos derivados de las tendencias internacionales del campo de 

conocim iento. " 
• Proyectos derh'ados de la continuación del terna de investigación en el 

posgrado." 

Palabras sustituto. 

Grupo(s) investigadores 
IPN/UNAM/UAM 

Industria 
Gobiernol estata les 
fundaciunes 
temas en congresos 

temal trabajo ducturado 

TAIILA 6.J. 1A VAM.IAIILI':: I' OM.MAS DE t ' I NANC IAM IEN'I'O DE LOS I'ROYilCTOS 

Unidad de Registro 

• Financiamiento institucional del proyecto. 
• Fi nanciamiento del CONAC YT para el proyecto. 
• Financiamiento de empresas o insti tuciones privadas para el proyecto. 
• Sin fina nciam iento para el proyecto. 
• Financiamiento d t' alguna institución gubernamental para d proyecto. 
• Financiamiento dt' organizaciones civiles para el proye'c to. 
• Financiamh.'nto dt' organizaciones internacionales para el proyecto." 

Palabras sustituto 

IPN/UNAM/UAM 

Industria 

Secretaria de estado/fede ral 
fundaciones 
Comunidad europea 

TABLA 6 . 4. J " VARIAII I. f.: MOT I VAC IOSléS EN L.¡\ PLASI':AC IÓS DE PRODUCTOS DI': INVES'!' IGA C IÓX 

Unidad de Registro 

• Los reljuerim kntos.k ' luil: n tinanci Ol el proyecto de im'C)Liga(ion. 
• Expectat ivas de la comun idad internacional de inv(.'stigadores en la 

especialidad. 
• Los panimetros establecidos para becas y estímulos. 
• Faci lidad de comercialización de los productos. 
• Expectativas e in'luietudcs de los participantes. 

Palabras sustituto 

Q uien da/pide/solicita 
interesa/mundo 

evaluación/piden 

illterés/grupo 

220 



T A BI.A 6 .5 . 4 - VAR IABLE: T IPOS I) E PRODUCTOS I) I! 1;o.,'VI!STIGACIÓN 

Palabras 

sustitulO 
Unidad de regist ro 

Publicaciones 
Publicación Art iculos de investigación indexados. 

Articulos en memorias de congresos 
nacionales arbi lrndos. 
Artículos sin arbitraje. 

J.iIlm> 
~~ delibro s 

Productos tecnológicos 

~ 

.t:!m.Jnü para industrias 
filIIl¡¡j"", 
Soflware 
Modelos 
InformJ,':$ técnicos 
I(cojeas 

Folli!ill 
Circuitos electrónicos 
Asesorías industriales 
Consultorías 
Manuales 

Equipos 

Palabras 

susti tuto 

Programa 

Serviciol 
alumno 
tcsista 

Dirl'Cción 

Cápsulas 
Entrevistas 

Unidad de registro 

Productos académicos 
Paquetes de cómputo educativo o 
administrativos 
libros de texto 
Formación de estudiantes en 
investigación 
Dirección y coordinación de tesis 
Coordi nación. asesoria o part icipación 
de programas o proyectos de 
investigación 
Reconocimientos en investigación 
Premios por investigación o desarrollo 
tecnológico 
Distinciones de asociaciones o 
profesionales o cientifi cas 
Otros 
Programas de radio y/o televisión. 

TABLA 6.7. 6 - VAIU","ULE: ELEMENTOS CONSIDERA DOS EN LA ","CCIÓN PEDAGÓG ICA 

Unidad df Registro 

• Tcorlas básicas ~e la disciplina (tradiciones teóricas). 

• Técnicas propias de la disciplina 
• Metodologías propias para invest igación en la especialidad. 

• Ll'guaje propio df la disciplina o espfcialidad. 

Palabras susti tuto 

Conocimientos b:\sicos 

Métodos/ reglas 

Ttlrmi nos técnicos 

' (ABU 6 .7. 7- V¡\R ~ AB I . F. ; FORMAS UE ACC i ÓN PEUAGÓG IC"," ACE PTAOAS I'A RA I.A INVESTIGACiÓN 

Unidad de Registro 

• fI.'Iediallte estud ios de posgrado (maestría y doctorndo). 
• Mediante bibliografla propia df las tradicionfs tfóricas df la 

disciplina o especialidad. 

Palabras sustituto 

Doctorarlo/maesi na 

Ubros 

• A través df la lectura)' análisis critico dI." la obra df im'cstigadorfs Articulos "pfcializadosJ crítica de 

rl'conocidos de actualidad. autores 

• En fI dfs.arrollo mismo df im'fstigacioncs tutoradas por 
investigadores reconocidos. 

I lacifndo/participando en 
Asesoría de profesorl ill\· ... stigador 
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TABLA 6.8. 8· VARIABLE: I'ORMAS D E DIFUSiÓN CI ENTíFICA, RECO¡';OCIOAS COMO MÁS APROPIADAS 

PARA LA DI SCIPLINA O ESPEC IALIDA D 

Unidad de registro Palabras sustituto 
• P,ut icipación en eventos científicos o disciplinarios 

• Eventos académicos Presentaciones 

• Exposiciones cient íficas o tecnológicas 

• Congrrsos 

• Coloquios 

• Simposios 

• Reunionrs 
• Pubticacionrs en rrvistas rspecia lizadas Articulos 

TABLA 6.9. 9 · VAR IABLE: FORMAS D E DIVUI.GACIÓN CIJ! NTlplCA, RECONOCtllAS COMO MÁS APROPIA

DAS PARA LA m SCIPLl NA O E$ PI:CIA LlDAD 

Unidad de registro Palabras sustituto 

• Publicación en periódicos Articulos 

• Programas de radio Cápsulas 

• Programas dI' tdevisión DocumentalrrV 

• Cine 

• Otras formas de difusión 

• Conferencias Platicas 

• Seminarios Cu rsQsltalleres 

• Mesas redondas 

• Charlas de café 

• Boletinrs electrón icos 

TAI:ILA 6. 10. 10· VAMI¡\I:ILIl: FORIIIAS U F. KECONOCIMIIlNTO DEL TRADAIO EN I NVEST IGACi ÓN /\fÁS IMPOR

TA NT ES 

Unidad de registro Palabras sustituto 

• Premio Institucional II'N/UAM/ UNAM 

• Prr mios Naciunales 
• Premios Internacionales 

• Homenajes 
• Me'dalla o Presea 
• Invitación 
• Reconocimiento de tos colegas 
• Recono(imiento dI' los alum nos 

• Estimulos económicos I3ecaslSN1/apoyos 
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TABLA 6. J l . I J O V-'ItIA8U: CAUSAS O E 1.-' IMPORTANCIA DE1.ItECONOCIIo1IIlNTO 

Unidad dt regislTo 

• Por d reconocimiento a la Iray«toria dd 
invesligador. 

• Concede prestigio al investigador dentro y fuera de la 
comunidad dt investigación. 

• Se traduce en benefIcios económicos para d 

investigador. 
• Ptrmite mejorts oportunidades J.' financiamit;'nto a 

proyectos de investigación. 
• Incentiva el desarrollo cientifico y tecnológico. 

Palabras sustitu to 

Desarrollo/trabajo 

Ganar/sueldo/percepciones 

Recursos lapoyos 

Avance/innovación 

Una vez diseñada la guía de búsqueda, es decir, las frases por buscar y las palab ras claves para 

la búsqueda de cada oración, el siguiente proceso a reali za r, consiste en solicitar al programa 

WordSmith la realización de las búsquedas. Para ello es menester hacer algunas adecuaciones 

a los arch ivos de texto dónde están registradas las entrevistas, lo deta llaremos más adelante en 

el pi lotaje para la guía de ent revista. 

6.2 EtlCIlesta 

La encuesta es una técnica de recolección de datos que permite estudiar a los miembros de un 

grupo, a partir de la inferencia de característ icas y/o relaciones que suel cn derivarse a parti r 

de una manipu lación estadística de ci fras y partiendo de que sc hayan cumplido determinados 

requisitos planeados previamente al análisis estad ístico (Blalock, 1960, 19; Ghiglione, 1987). 

Existen distintos tipos de encuestas y diferentes formas de elaboración de las mis mas. Entre 

las condiciones de validación del cuestionario se hallan: 

• Una aproximación conceptual de la que se derive el léxico adecuado utilizado para la 

redacción de las preguntas. 

• Un conocimiento exhaustivo, o lo más completo posible, de los diferentes procesos 

de referencia que ac túan en la población, en un tiempo determinado)' respec to al 

problema. 
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• Justificar caJa uno de los contenidos del cuest ionario al mostrar su clara correspon

dencia, con los referentes teóricos identificados y con su relación al conjun to de lipa 

de datos que desde los referentes se consideran los necesarios para declarar suficiente

mente conocido el problema, así como de los métodos que por exper iencia - en otras 

investigaciones- se consideran los más apropiados para recabar ese tipo de datos. 

Siguiendo estas condiciones de validación para la elaboración del cuestionario, se recuperaron 

los elementos precisados en el marco conceptual, volviendo a nuestras variables el eje para el 

diseño de nuestra encuesta. En cuan to al método para elaboración de las pregun tas se eligió 

presentar las clases de cada una de las variables a manera de una li sta, de entre los cuales se les 

solicita a las personas encuestadas seleccionen con base en su preferencia 

6.2.1 Diseño de la encuesta 

El diseño de la encuesta se reali z.ó en correspondencia directa con las .va riables, por lo que las 

preguntas se estructuraron en diez bloques como corresponde con nuestras vari ables e hipó

tesis. Sin embargo, la estructura completa de la encuesta consta de tres secciones: 

La primera parte de la encuesta incorpora información para los sujetos que responderán. Esta 

sección pretende hacer del conocimiento de los encuestados, los propósitos, el tratamiento que 

se dará a la in formac ión y el anonimato de la part ici pación. 

La segunda sección insta a los encuestados a proporcionar in formación que nos permita 

ubicar a los sujetos que responder.ín , dentro de las Chl sifi cacioncs de unidades de análisis que 

defin imos pn:viamcnte. Comprende por tanto la solici tud sobre los datos sigu ientes: institu

ción en que labora, tipo de plaza, calegoría y nivel, especia lidad o d isc iplina en que rea li za 

investigación, nivel de estímulos o beca por actividades de invest igación, nivel como becario 

SNI y pertenencia a alguna sociedad profesiona l. Como se observa los datos solic itados co-
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rresponden con las carac teríst icas que nos ayudarán a defin ir la composición de las dist int as 

comunidades, y en el análisis estadístico, permitirán hace r comparaciones entre instit uciones 

en relación con cada una de las caracterí sticas, como la señalamos a la hora de defin ir las 

un idades de análisis. 

La tercera sección comprende d iec iséis preguntas, todas indagan sobre las dimensiones va lo

rativas ya defi nidas. Están organizadas en cinco bloques y cada bloque correspo nde con una 

dimensión normativa, que agrupa ciertas variables, tal como se observa en la tabla 6. 12., sólo 

que en vez de dar las consignas, enunciamos las preguntas que se incluirán en la encuesta. 

Las preguntas uno, dos y tres ubicadas en la cuarta columna de la tabla 6.1 2., están relacionadas 

con nuestra primera hipótesis, por lo que indagan c u ~les son los fac tores más influyentes en 

la de fin ición sobre lo que se J ehe investiga r. 

En este primer bloque de preguntas, en cuanto a las formas de financia miento de los proyec· 

tos, dec idimos preguntar primero las expectat ivas que al respecto ti enen los investi gadores 

y luego lo que rea lmente han logrado. Esto con el fi n de observar cuáles son las formas de 

fi nanciamien to de más estima, y cUiíles son las más comunes para lo's grupo'\' de investigación 

que estu diamos. 

Las preguntas cuatro, cinco y seis, se relacionan con la hipótesis número dos, po r lo que pre

tenden arroja r luz sobre el cond icionamiento de los productos que se obtienen en las investi 

gac iones por parte de los sectores o instancias que financia n los proyectos}' proporcionan el 

salario y estimulos a los investigadores. 

La primera pregunta del segundo bloque indaga acerca de cuál puede ser la entidad más tomada 

en cuenta en la definición de los tipos de resultados o productos dt> una investigación, lo que 

Illost rar:i el valor otorgado a las normas puestas en juego por las dist inlas enl idadt's i nflu}'entes 
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en el proceso de investigación. El establecimien to de relación ent re esta primera pregunta y la 

segunda de este bloque dará la pauta para definir cuáles se consideran los productos de inves

tigación más va lorados y qué en tidad dicta esa importancia. La terce ra pregunta del bloque 

busca ún icamente confirmar las respuestas a la pregun ta UJlo. 

1'A81.A 6.11. PJlEGUNTAS PA RA I.A ENCUESTA 

Dinl e n sion~s Car:tcteríst icas orielltadoras 
Va riable 

que IlQrnla de la invest igación 
I'reguntas 

Qué se debe • Formas para derivar • Maneras de elegir ¿los proyectos y programas de investigación 

investigar y elegir problemas de problemas de suelen derivarse de~ 

i n vestig~ción. in"estigación que ¡Cu31 es d tipo de fillancianllcnto mas dC'SCabk 

• Formas de derivan 1'11 pro)'ec tos. de obtener pa .... Jos programas y proyectos de 

finanCl,lmicnlo d"scadas • Formas de inv...,; tigación> 

y obtenidas. l1n;mciamiento. ,Cu;\! es d tipo de fUlanci.unicnlo más 

frl"i:uentemente obtenido en los programas y 

proycc t o~ en qué ha participado? 

Cu;\les son los • Tipos de resultados • Motivaciones Al,. hor;1 d~ definir Jos produ(to~ que 

prodlKlos de de investigación y su en la pJnneación se pretenden obtener en un proyccto de 

investigación con pnKl'(kncia. de productos de invo;tigadón ,a qué se le otorga prioridad? 

reconocimiento investigación. ¡Cu:iles son los prü<luctos que suele obtener 

• Tipos tle productos Hm llla}'Or (re, uenda como resultado de sus 

d~ inv~sti¡;.aciÓn. investigacion.-s? 

¡Cuál ha sido la razón de desarrollar esos 

productos en la ~ inv.-s t igadon~s? 

Cómo se debe • l'ormas y elementos • Elementos Considera que en su .-specialidad de 

im'~stiga r considerados ~ n la considerados ~n la im'estigaciÓfl eJtisten tradiciones lrorica$ 

acc ión pedagógica para acci6n pedag6gica. necesarias de ser dominadas por quien.-s realil.an 

la invest igación. • Formas de acci6n im'estigaci6n dentro de la misma. 

pedagógica aceptadas Considera que en su I'Specialidad de 

para im'estigaciÓfl existen tcrnicas apropiadas para 

la investigación. aplkarse en el proceso de investigación. 

Considera que nistc un J~ngu.je técnico 

exclusivo en Su l'Sp{"ci~lida d . 

A su paree,'r existe un lenguaje propio de Sil 

espt'Cialidall. 

,Cuál es l. forma cómo adquirió esos 

,0nocimk"los~ 

Cu;\l.esson • Preferencias en Ins • Formas de ¡Conside .... que algunos medi05 de difusión son 

las formas formas de d ifusión. difusión ci~ ntiric.1 mis apropiados par.l dar a conocer los rt'Suhados 

reconocidas de • I'referencias en las reconocidas. de sus investigaciones! 

divulgación y formas de d ivulgación. • Formas de ¡Cuáles de las siguientes formas de d ivulg.ción 

J,fu~iun ,kntili,a d)\'ulgal l"ulklllíflL3 ,1(:111,11(,1 cmpkar;a JMf3 ha,,,, la difusión 

recollocitlas. preliminar.re los r.-sultados <1 ... una in".-stigación! 

,Cuáles de las siguientes formas de d ifusiÓn 

ewnt ifia emplearla para hacer b Jifu,¡ión 

preliminar dr los resultados de una investigación? 
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Q u ~ da • Orientaciones 

reconocimiento en las formas ue 

• Formas de 

reconocimiento 

reconocimiento al inst ituidas. 

trabajo de investigación. • Importancia de 

las formas de 

reconocimiento 

¿De la sigukntc lista de formas de 
reconocimiento al trabajo en investigación 

cuáles considera que son mis i m po r lant cs~ 

¿I'or que considera que son importantes esas 
(ormas de reconocimiento~ 

Las preguntas siete, ocho, nueve, 10 y 11 están directamente vinculadas con la hipótesis nume

ro tres, por tal razón se dirigen a investiga r sobre la existencia de tradiciones teóricas, técnicas, 

metodológicas y lingüísticas propias de cada disciplina y especialidad y de su perpetuació n 

a tra vés de la acción pedagógica. Las primeras cuatro preguntas unicamen te indaga n qué 

elementos se incluyen en la formación de los investi gadores en el área , mien tras la quinta 

pregunta ave rigua cuáles son los medios más comunes para inculcar esos elementos fo rma

tivos de un investigador en el área. Con esta misma direcció n, será interesante conocer qué 

orientaciones se tienen por especialidades en cada institución y luego co mp~rar entre casos. 

Las preguntas 12, 13 Y 14 conforman el cuarto grupo de preguntas y se halla n ligadas a la 

cua rt a hipótesis, buscan proporcionar elementos pa ra afirmar o refutar nuestro postulado 

sobre la existencia de formas de difusión y divulgación consideradas más apropiadas para la 

invest igación científica y tecnológica, con respecto de otras. La pri mera pregunta del bloque 

cuestiona si existe o no esta distinción mientras las dos siguientes pregun tas localizan cuáies 

son esas fo rmas de difusión y divul gación propias para la investigación en estas especia lidades 

del conoc imiento. 

Finalmente, el qui nto grupo de preguntas conformado por la 15 y 16, están unidas a nuestra 

quinta hipótesis y pretenden all ega r datos para confirmar o dest.'cha r nues tra idea de que las 

fo rmas de reconocimiento como los premios en inves tigación son el instrumento que más 

proporc iona autoridad, 10 que lleva a la consagración a quie nes los reciben y les otorga legi ti 

midad pa ra decir lo que es y no es ciencia. 
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Bien, con estos comentarios sobre la forma como construimos nucstro instrumento para la 

encuesta podemos mostrar cómo quedó el instrumcnto mismo. 

6.2.2 lmtrulllellto para la encuesta 

Para la construcción del instrumento, en el desglose de cada una de las preguntas retomamos las 

clases en que se dividen cada una de nuestras variables, confeccionando con ellas las opciones 

de respuestas, de aquel las preguntas que no son cerradas. Dc esta manera quedó integrada la 

primera ve rsión de la encuesta tal como aparece a conti nuación. 
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Agradecemos de antemano la atención que IIOS presta al llenar esta encuesta. 

Le informamos que las preguntas que a continuación se plantean tienen por objetivo recopilar información sobre 

c1 tipo de dedsiones y fi nes profe~ion¡ l lcs que motivan las acciones de los profesion'lles que realizan liCl ividadcs 

de invC'stigación en alguna de las ramas de la comput ación y la informática. Sus respuestas son anóni mas. Los 

datos que nos aporte serán tratados estadísticamente. 

Instrucciones: En todas las pregunt as con múlt iples opciones, puede elegir más de una. 

Institución en que labora 

Especialidad o d isciplina en el que realiza sus investigaciones: 

¿Qué tipo de categoría o plaza tiene? 

¿Qué nivcltiene? 

Es miembro del SNI Si No 

¿Qué nivclt iene? 

¿Part icipa en algún sistema de estímulos económ icos en su institución? Si No 

¿Cuál es? 

¿Qué nivclt iene? 

~Pertl;' n ecc a alguna asoci;¡ción profesional o científica? 

Si No 

l . ¿Los proyectos y programas de investigación suelen derivarse de? 

Las reuniones entre col~'gas investigadores que participan en proyectos 

Las lineas de invC'stigación propuestas por la institución donde labora. 

Las lineas de investigación que marca el CONACYT. 

La solicit ud de alguna empresa o institución privada. 

La solicitud de algu na institución gubernamental o del sector publico. 

La solicitud de alguna organización civil. 



2. ¿Cuáles son los tipos de financiamiento más deseables de obtener para los programas 

y proyectos de investigación? 

El fi nanciamiento de la institución donde labora. 

El financiamiento de CONACYT. 

El financiamie nto de alguna empresa o institución privada. 

El autofinanciamiento. 

El financiamiento de alguna institución gubernamental. 

El financiamiento de alguna organi7-:lción civil. 

3. ¿Cuál es el tipo de financiamiento más frecuentemen te obtenido en los programas 

y proyectos en que ha participado? 

El fina nciamiento de la institución donde labora. 

El fina nci;IllIÍl:nto J~ . CON¡\CY'J". 

El fina nciamiento de alguna empresa o insti tución privada. 

El autofinanciamicll to. 

El fina nciamiento de alguna institución gubernamental. 

El financiamiento de alguna o rganiz¡iCión civil. 

4. A la hora de definir los productos que se pretenden obtener en un proyecto de invest igación 

la qué se le otorga prioridad? 

A los r e'lue r imicnto~ del organi~mo que finanda el proye.: to. 

A las exp~"Ctativas de la comun idad internacional de investigadores 

de la especialidad. 

A los parámetros rs tablecidos para becas y estimulos económicos 

a investigadores. 

A [a facilidad para la comercialización. 

A las expectativas e inquirl mlt·s de los participantes. 
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5. ¿Cuáles son los productos que suele obtener con mayor frecuencia como resultado de sus 

investigaciones? 

Artículos de investigación 

indc)(ados 

Articulos en memorias 

de congresos nacionales 

arbitrados 

Artículos sin arbitr.Jje 

Libros 

Capitulos de libros 

Patentes 

Prototipos 

Software 

Modelos 

Tccnicas 

Ci rcuitos electrónicos 

Portales 

Asesorías industriales 

Consultorias 

Manuales 

Equipos 

Paquetes de cómputo 

educativos o 

adm inistrativos 

Libros de te)( to 

Formación de estudiantes 

en investigación 

Dirección y coordinación 

de tesis 

Coordinación, asesoda 

o participación de 

programas o proyectos de 

investigación 

Premios por investigación 

o desarrollo tecnológico. 

Distinciones de 

asociaciones profesionales 

o cient íficas. 

Coordinación, asesoría 

o participación en 

prog r am~s o proyectos de 
investigación. 

Programas de radio y/o 

televisión. 

6. ¿Cuál ha sido la razón de desarroll ar esos productos en las investigaciones? 

Eran los únicos posibles de obtenerse para ese tipo de investigaciones. 

Son lo~ que proporcionaban ma}'or reconodmicnto .::icnt itico 

y académico. 

Son los propios de toda investigación. 

Son los más gratos para reatil.arsc. 

Son los solici tados ¡lOr quienes rinandJ ron la in"estig¡lCión. 

Son los sol ici tados en la insti tuciÓlll'n que labora. 

Son los exigidos ell los sistemas de evaluación para becas y estímu los. 
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7. Considera que en su especialidad de investigación existen tradiciones teóricas necesarias de ser 

dominadas por quienes realiza investigación dentro de la misma. 

SI NO 

8. Considera que en su especialidad de investigación existen técnicas apropiadas para aplicarse 

en el proceso de investigación. 

SI NO 

9. Considera que existe alguna metodología de investigación propia de la especialidad en que 

realiza sus investlgaciones. 

SI NO 

10. A su parecer existe un lenguaje propio de su especialidad. 

SI NO 

11 . Si su respuesta a algu na de las preguntas 7. 8, 9 Y 10, fue sí, por favor indique en la siguiente 

lista ¿cuál fue la forma en que adquirió esos conocimientos? 

Dur.mte Jos estud ios de postgrado. 

Mediante bibliografía. 

Mrdiante la lectura y anfiJisis crit ico d r la obra más reciente dr 

investigadores reconocidos. 

En el desarrollo mismo de il"!vestigaciones tutoradas por in"cstigadorrs 

rcconocidos. 

12. ¿Considera que algunos medios de d ifusión son más apropiados para difundi r los resultados 

de sus investigaciones? 

SI NO 
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13. ¿Cuáles de las sigu ient es formas de difusión científICa emplearía para dar a conocer de 

forma prel iminar los resultados de una investigación? 

Eventos académicos 

Exposiciones cient íficas o tecnológicas 

Congresos 

Coloquios 

Si mposios 

Reunión 

Publicación en revista especializada 

14. ¿Cuáles de las siguientes formas de divulgación cien tífica empica ría para dar a conocer sus 

resultados y prod uctos de investigación? 

Publicación en periódico 

Programas de televisión 

Cinc 

Conferencias 

Seminarios y cursos 

Mesas redondas 

Charlas de caft 

Boletines elect rónicos 

Programas de radio 

15. ¿De la siguien te li sta de formas de reconocimiento al trabajo en investigación cuáles con

sidera que son más importantes? 

Prt'mios institucionalt·S 

Premios nacionales 

Premios internacionales 

llomenajes 

Medallas o Preseas 

Invi taciones 

Heconocim iento de 105 colegas 

Heconocim icnto de los est udiantes 

16. ¿Por qué considera que son importantes esas formas de reconocimiento? 

Porque son un reconocimiento al trabajo y trayectoria dd investigador. 

Porque otorgan prestigio y estatus dentro}' fuera de la comunidad de 

Investigación. 

Porque se tradu..:en en beneficios e,o ll ómko~ par,l tlmvestig:u.lor. 

Porque permite al investigador tener mejores oportunidadt'S para 

fi nanciamIento de nuevos proyectos dl' Invesllgación. 

• 
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6.3 Pilotaje de los instrumentos 

En el proceso de validación de los instrumentos consideramos perti nente la puesta a prueba 

de la enCllesta y de la guía de ent rev ista a fi n de evaluar su cor recto d¡seflO, es deci r, estimar 

que tan efectivos serán en el acopio de datos, a la hora de aplicarlos. 

En este sentido, se juzgaron pertinentes dos tipos de valoraciones, la primera busca probar 

la claridad expositiva de las preguntas en la encuesta y las consignas en el caso de la guía de 

ent revista. La segunda estimación tiene que ver con la eficacia de los datos para poder efec tua r 

con ellos procesamientos estadísticos apropiados para hacer derivaciones de tendencias en base 

a las características de composición de las comunidades, cómo las orientan al ejercicio de la 

investigación, y a partir de ellas, estar en posibilidad de constru ir derivaciones desc riptivas y 

de explicación, con rel ación a las dimensiones valorativas. 

Para los dos tipos de valoración, se consideró tomar una muestra no representat iva pues Jos 

\ipos de evaluación no lo exigen por lo que consideramos 41 elementos para la muestra y los 

dividiremos en cinco entrevistas y 36 encuestas. 

6.3.1 Pilo/aje de la encuesta 

En el proceso de aplicac ión de las 36 encuestas se pidió a los encuestados, que nos hici eran 

comentari os respecto a la redacción de las preguntas y las opciones.de respuesta, y que anotaran 

den tro de la misma encuesta otras opciones no contempladas en la encuesta, pero que el los 

consideraban más comunes en su hacer cotidiano. 

El result ado de dicha solicitud, permit ió el reconoc imiento de la existencia de algunas opcio

nes en las respuestas, no imaginadas dura nte el discilo de las variables, pero era necesario su 

inserción, pues estaban siendo ejercidas como tipos de prácticas al interior de las comun idades 
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)' los suje tos que configuramos como un idades de análi sis, nos lo estaban reportando en las 

encuestas. 

Los comen tarios info rmaron sobre dos opciones más en la pregunta uno, los proyectos deri 

vados del análisis de las tendencias internacionales del campo de conocimie nto; y los proyec

tos derivados de la continuación del tema o problema de investigació n abo rdado durante el 

posgrado. En la pregunta dos, se indicó una respuesta más, el fi nanciamiento proveniente de 

organismos int ernacionales. Esta respuesta se agregó también a la pregunta tres, por ser de la 

misma naturalez.1. En la pregun ta cinco se incluyeron dos tipos de productos comunes en los 

resultados de los investigadores, pero no contemplados por nosotros, las normas industriales 

y los informes técnicos de investigación. 

A las respuestas de la pregunta 15 se les agregó: estímulos económicos; y a la pregunta 16 se 

le adicionó: porque incent iva el desa rrollo cientifi co y tecnológico. Además de agrega r las 

respuestas en el cuestionario, las nuevas clases de vari ables se anexa ron a las ya defin idas. La 

segunda ve rsión de la encuesta con los cambios seña lados se presen ta en el apénd ice G. 

6.3.2. Pilotaje de Irl guía de entrevista 

En el caso dc las cntrevistas había dos tareas, la primera consistia en veri ficar que las consignas 

funcionaran adecuadamente en tres particularidades del proceso de entrevista; primero, su ut i

lidad para propiciar en eI .entrevistado la motivación pa ra hablar; segundo, su efectividad para 

enfoca r la conversación en el área temática deseada; y tercero, su capacidad para mantener el 

in terés del entrevistado en la entrevista. Al momento de la realización de las d iez ent revistas, se 

pudo comprobar la eficiencia de las consignas, ya qll~ ninguno de los en trevistados solicitó se le 

repitiera la pregunta , lampoco se salieron del tema, y se die ron va rios comentarios como,- ¡esa 

es una pregunla interesante! - , o - eso que preguntas, es bien importante. porque ... - . 
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Lo que nos llevó a aceptar las consignas como validas para la investigación. 

La segunda tarea, era constatar la factibilidad de procesamiento de los datos acopiados a partir 

de las ent revistas. En este sentido, se rea lizaron corridas de prueba de búsqueda de las unidades 

de registro en los textos, una vez que fueron convert idos en corpus electrónico, es decir, que 

fueron captu radas y convertidas en archivos de texto. En este proceso de conversión las entre

vistas fueron segmentadas y agrupadas por tema que se preguntó, obteniendo ocho archivos 

por cada entrevistado, es deci r, que para nuestra muestra de cinco entrevistas, se generaron un 

total de 35 archivos, pues tenemos cinco entrevistas y siete consignas. La forma de constituir 

un archivo fue, segmcntando la entrevista en párrafos, donde un párrafo es la respuesta a una 

consigna, por tan to, cada ent revista contenía siete párrafos, y cada uno de ellos se constituía 

en un archivo. 

Los arc hivos fue ron etiquetados con un código para identificar a qué institución y a qué centro, 

unidad o instituto pertenecía el en trevistado, el apellido paterno y un número asociado con el 

segmento de la entrevista a la que co rrespondía, de tal forma que se puedan agrupar en una 

carpeta dependiendo del tipo de consigna a la que pertenecen, y hacer más fácil su selección, 

a la hora de utilizar el programa Smit hWord, y poder obtener las estadísticas de cada unidad 

de an:ilisis (frase), por instit ución. 

Una vez organ izados los archivos en ca rpetas, es posible selecc ionar con faci lidad los archivos 

donde queremos que el programa WordSmi th realice las búsquedas, acción que se constituye 

en el primer paso para usar la herramien ta Concord, que cs el programa que permite realizar 

la búsqueda de frases O palabras en los archivos seleccionados. El siguiente paso, es digitar la 

(rase o palabras a buscar y finalmente e.iecutar la búsqueda, el programa emite una salida en 

panta lla, mostrando una lista de las oraciones encontradas, en los archivos elegidos para la 

búsqueda. Algunas de las pantall as obtenidas se pueden ver en el anexo D. 
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Como parte del pilotaje hicimos una prueba de nuestro instru menlo de medición para el análisis 

del discurso, para evaluar sus posibilidades de encont rar las frases en los textos y obtener su 

frec uencia de aparición, se decidió ún icamente hacer las pruebas a tres de las diez variables, se

leccionando las variables 2, 7 Y 10; representativas de frases y palabras para la búsqueda. El orden 

y las palabras uti lizadas para su realización, fue el fijado por las variables de la sección 6.3. 1. 

En el caso de la variable: formas de fi nanciamiento de los proyectos. hay que rea li zar la bús

queda de siete frases, usando las palabras claves en la frase y sus sustitutos, corno se muestran 

en la tabla 6.13. 

TA8LA 6. 13. 'lA VARIABU¡: FORMAS DE FINA NC IAM l l::-.oTO OE LOS P II;Q\' ECl'OS • 

UN IDAO VE REGISTRO 

• Financiamiento insti tucional del proyecto. 
• r i nanciami ~nto d ~ CONACYT para el proy~c t o . 

• Financiamiento de empresas o instituciones privadas para el proyecto. 
• Si n fina nciamiento para el proyecto. 
• Fi nanciamien lO d e alguna instilución gub1!rnamenlal para el proyecIO. 
• ¡:inanc ia mi~nto d~ organ izaciones civiles para el proycclo. 
• Financiamiento d e organ izaciones inlernacionalcs para el proyeclo: 

. I'AI.ABRAS SUSTITUTO. 

IPN/ UNAM/ UAM/ PAI'IT/ 
SEPI 

Induslria 

Secretaria de estado/federal 
fundaciones 

Comunidad europea 

Los resultados de las búsquedas pueden observarse en el anexo D, pero pa ra efectos estadísticos, 

es más úti l colocarlos a manera de tabla de frecuencias que se muestra en la tabla 6. 14. 

T A lIL A 6. 14. FRECUE:o.-CIAS Ol! AI'ARICIÓ:o.- VE FRASES VI'. I.A :1" VAR IABLIl 

Fra s~ buscada Frecuencia 
Frt"(llcncia 

porcentaje 

• Fi nanciamien to institucional del proyecto. 8 42. 1% 

• Financiamiento de CONACYT para el proyecto. 8 42.1% 

• Financiamiento de empresas o instituciones privadas para el O O 
proyeclo. 

• SlIl lin;lIlciJlll il' ntu para d proyecto. O O 

• Financiamiento de alguna instilución gubernamental para el O O 
pro)'eclo. 

• Fi nanciamiento de organizaciones civiles para el proyecto. O O 

• Fi nanciamiento de organizaciones internacionales para el 
proyecto. 

J 15.8% 2J7 



En el caso de la 7a variable, la búsqueda no consiste en frascs. sino en palab ras. Las unidades 

de registro a buscar, juntamente con sus sinónimos, son las mostradas en la tabla 6. 15. 

TAII I.A 6 . I S . 7A VA KI A II I.F.: "ORMAS DI': I)II' US l nN C l l'.NTfFIC ¡\. RI'.CO NO CI DAS COMO MÁS AI'ROPIAIJAS 

I'AK A LA OISC II'Ll NA o I!S PEC I,\LWA O 

Unidad de registro I)atabras sustituto 

• Parllcipación en eventos dentíllcos o 
d isciplina rios Prcsentaciones 

• Eventos académ icos 
• Ex posiciones cientilicas O tecnológicas 

• Congresos 
• Coloquios 
• Simposios 
• Reuniones 
• Publicaciones cn revistas especializadas Artículos 

Las resultados de las búsquedas se muestran en el anexo E, mientras que los resultados de las 

frecuencias de aparición están en la tabla 6.16. 

T A BLA 6 . 16. F IU!CUI!NCIAS DE A l'A KICl óN Ol! I'A LAIIKAS n E LA 7" VAKIAlIl.1! 

Frase buscada Frecuencia Frcrucncia en porcentaje 

• Eventos académicos O 0% 

• Exposklones científicas o tecnológicas , '0% 
• Congresos 6 .... 
• Coloquios O 0% 

• Si1l1pOSios O 0% 

• Reu niones O 0% 

• Publ icaciones en revistas especializadas , '0% 

En relación con las call sas del reco nocimiento, que es la décima variable, los e1emcn tos para 

la rC;lli1.aciÓn de la búsqueda de cada una de las frases que int egran la variable, se muestran 

Cilla tabla 6. 17. 



TAO I. A 6.17, 10· VARIAD I.E; CAUSAS DE I.A I MPO RTANCIA DEI. RECONOCIMIENTO 

Unidad de registro 

• Por el reconocimiento a la trayectoria del 
investigador. 

• Concede prestigio al invest igador dentro y fuera de 
la comunidad de investigación. 

• Se traduce en beneficios económicos para el 
investigador. 

• Permite mejores oportun idades de fi nanciamiento a 
proyectos de investigación. 

• InCl'ntiva el desarrollo científico y tecnológico. 

Palabras sustituto 

Desarrollo/trabajo 

Ganar/sueldo/percepciones 

Salario/recursos /apoyos 
Promociones/económicamente 

Avancelinnovación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las búsquedas reali zadas en los cinco archivos 

correspond ientes a la séptima consigna, y cuyos result ados de las corridas de búsqueda se 

pueden ver en el anexo F, en la tabla 6. 18 .. se muestran las frecuencias de cada una de esas 

frases y su expresión en porcentaje, 

Como se advierte en los resultados de cada una de las labIas de frecuencia y en los anexos D, E 

Y F, es evident e la fact ibi lidad de medir la frecuencia de aparición de las frases que componen 

nuestras variables y disti nguir su tendencia en base a la frecuencia de aparición en el d iscurso 

de los entrevistados, 

' ¡A .ULA 6. 18, ¡;RECUIlSCIAS DE APAR ICi ÓN OJ: I' RASES DE LA 1 0 · VARIABLE 

Frase buscada 

• Por el reconocimiento a la trayectoria del 
investigador. 

• Concede prestigio al investigador dent ro y 
fuera de la comu nidad de investigación. 

• Se traduce en beneficios económicos para el 
invest igador. 

• Perm ite mejores oportun idades de 
fi nanciam iento a proyectos de investigación. 

• Incentiva el desarrollo científico y 
tecnológico. 

Frecuencia 

2 

7 

7 

o 

Frecuencia en porcentaje 

5.8% 

11.8% 

41.2% 

41 .2% 

0% 

Esta posibilidad de poder apreciar las tendencias en el discurso de los entrevistados, 110S coloca en 

posición para desarrollar nuestro estudio con el reslo de miembros de las comunidades de estud io 

que hemos detinido y apl icar las técnicas de med ición ~lue hemos revisado en este apartado. 
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CA PITU LO VII 

El sistema de valores de los casos IPN, UNAM y UAM 

En el prese nte capítulo abordaremos la descripción de Jos sistemas de valores de cada una de las 

comunidades que com ponen nuestros tres casos, realiz.ada a part ir del análisis de las frec uen

cias obtenidas de los procesos estadísticos que apl icamos a los dalos obtenidos y registrados 

de las encuestas y ent rev istas. 

Para el proceso de exposición de los resultados se decidió realiza r en primera instanc ia una 

exposición detaJl:lda de cada institución y de las comun idades que las integran. 

En un segundo momento se concentran los resultados de cada caso y se realizan las generali 

zaciones que perm iten del inear el sistema de valores imperante en cada caso. 

En la tercera etapa e~ po si ti v a del capítulo, se reali zan comparaciones entre los casos, a fin de 

localizar tend encias en los valores descubiertos en las d istintas comunidades, las Si ngularida 

des de cada caso, y tomando como punto de pan ida estas obse rvaciones, defini r las instancias 

rcgulaturia:. más innu yentes en la conformación de los sish!m,ls de valores. así como las formas 

de res istencia qu e las comunidades han desa rrollado para cont ra rrestar las fu erzas y efectos 

de esas orientaciones normativas impositivas. 

Antes de inicia r la expos ición de nuestros resultados cabe decir que las encuestas y entrevistas 

rea lizadas para el pilotaje fueron incluidas. de acuerdo con su origen institucional, en los pro

cesos estadísticos para la determinación de los result ados que ex ponemos en este capítulo, es 

decir se sum aron a l corplls electrónico de cada una de las instituciones a las que pertenecían 

los entrevistados o los encuestados. 
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7. 1. Tendencias en la composición de las comunidades 

de investigaciótl 

En el capitulo 5 defin imos la composición de las comunidades como aquell as características 

de la comunidad: l . Categorías y niveles de los investigadores; 2. Pertenencia a los sistemas 

de becas instit ucionales; 3. Especialidades que se incluyen como parte de la organización 

d isciplinaria; 4. Pertenencia o no al Sistellla Nacional de Investigadores; y 5. Perlenencia a 

asociaciones profesionales. A cont inuación revisaremos los result ados estad ísticos de cada 

uno de estos rasgos de las distintas comunidades que estudiamos. 

7. 1.1. Composición de las comunidades del CIC 

y el CIDETEC del enso I PN 

En el CIC se rea lizaron ocho entrevistas y 34 encuestas recabando la in formación de un total 

de 42 investigadores. Cabe señalar que el CIC reporta 50 investigadores en su página web. sin 

embargo. se nos informó de tres bajas. dos sabáticos y dos investigadores en el extranjero, y 

sólo uno se negó a participar. 

Los resultados de las encuestas y las entrev istas arrojan que en el CIC (ver tabla 7. 1), existen 

once ralllas de investigación. lo que muestra amplia d iversidad en los tipos de investigaciones 

que ahí se desarrollan. También se advierte una concent ración mayor de investigadores en tres 

de ellas: Inteligencia Artificial. Sistemas Digital(·s. Tecnologías de Software y Bases de Datos. lo 

que indica que estas tres especialidades son las que han experimentado un mayor crecimiento 

dentro del ClC. 

En el caso de CIDE'I"EC únicamente existen tres especia lidades, casi con igual número de inves

tigadores. mostdndose una marcada diferencia, con respecto al CJC. en cuanto a la reducida 

va riedad de problemas de investigación que en el CIDETEC pueden ser abordados. 

241 



TA IU. A 7. 1. FRt:CUII NCIAS 011 IISPI-:C IAl.lllAOF.S DI! INV !'.STIGACIÓS EN 1lI. IPN 

Espacialidad ClC ClDETEC 

Automatización y tiempo rea l , 
Computo distribuido y paralelo 3 2 

Computación teórica 3 

Eltttr6nica , 
Groprocesam iento 4 

Inteligencia artificial 7 

Redes de cómputo 3 

Reconocimiento d e patrones 3 

Sistemas digitales 6 3 

Sistemas de información 1 

Tecnologías de software 6 3 

En cuanto al nivel y la categoría del personal dedicado a la investigación en el CIC. la tabla 7.2 

revela que 85.7% de los investigadores del CIC poseen una categoría de tituJar, y de ellos el61 .1% 

tiene nivel C. En el ~ a so del CI DETEC el 75% de investigadores, es decir. seis de ocho son de 

categoría titul ar y tres de ellos tienen e! nivel C de esa categoría . 

TABLA 7.1. Nlvm.1l.S y CATI!GORfAS I) E LOS INVt;$1"'GAI)ORt;$ DEL CIC y C1DETEC 

ele 
CIDETEC 

A 

lO 

T ITULAR 

" 
4 

2 

e 
22 

3 

A 

ASO CIADO 

B e 
4 

2 

De igual manera del 14% de investigadores que son asociados en el CIC 4 ostentan el nivel C, y 

en el caso del CICETEC todos los asociados son nivel C. Estos resultados dejan ver que ambas 

comunidades en el caso IPN, están compueslas por sujetos que disfrutan de los grados más 

altos en cuanto a categoría y nivel dentro del Instituto, y por ende, de los mejores salarios. Esta 

composición habla también de un conjunto de individuos, que en su mayoría, ya se hallan bien 

consolidados en el sistema instituciona l, conocen los procedimientos. la instancias y las normas 

para acceder a esas posiciones, puesto que han debido pasar por una serie de evaluaciones sobre 

su productiv idad en el trabajo, potra poder obtener esa categoría y ni vel en el instituto. 
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En relació n con la participación en estimulas instituciona les, en el C IC se encon tró que 41 

investigadores pa rt icipan en alguna, o en las dos modalidades de estímu los para la invest iga

ción, y en el CIDETEC todos part icipan en el SI BE y sólo 4 en ED I. 

TABLA 7.J. NÓMERO DI! INVESTIGADORES l>uCIC V CI DETEC EN SISTI!.. ... "S SISE v EOI 

Nivel ClC CIDETEC 
SISE EDI SISE EDI TotalSIBE TOlal EDI 

I O O 

2 2 2 O 
3 9 3 2 3 II 6 
.¡ l' 10 O 25 II 

5 O 
6 8 8 

7 3 3 

8 5 5 

• O 

La alta participación de los integrantes de la comun idad, cilIos sistemas de estimulas institucio 

nales, plantea un ajuste a los patrones establecidos para evaluación de su trabajo como investi 

gadores, pues recordemos: se les remunera en base a su productividad, al mirar la tabla 7.2., es 

evidente la tendencia de una posición cilIos niveles más altos en ambos sistemas de estímulos. 

Lo que queda por saber es si ellos se esfuerzan por obtener esos niveles, o es una consecuencia 

inherente a su trabajo. Esto lo sabremos con los resultados 15 y 16 de la encuesta. 

En rel ación con la pa rticipació n de los investigadores que conforman la comunidad de estu

dio del IPN, en los estímu los que otorga el CONACYT, es decir, de su pertenencia al SNI, en 

CIC se report aron 18 casos, es decir, menos de la mitad de investigadores, de estos, cuatro son 

candidatos, seis tienen nivel uno, seis poseen nivel 2 y únicamente dos alcanzan el nivel tres, 

mien tras que en el CIDETEC, ningún investigador pertenece al SNI. 

Esta menor participación en el SN I podría ser in terpretada como una di verge ncia entre los 

parámetros o modos de evaluación en Jos sistemas de estimula s al interior del IPN Y los es

tablecidos por el CONACYT, porque de lo contrario con el mismo trabajo presentado ante la 

insti tución debería se r sufi ciente para que los investigado res luvieran acceso a los estimulas 
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del CONACYT, pero al parecer no es así, pues de los 50 investigadores con estímulos institu 

cionales sólo 18 pertenecen ,,1 SNI. De cualquier fo rma este 36% de investigadores constituyen 

la élite de nuestras comunidades en estud io, pues son los mejor remunerados, y los que más 

cumplen con los pat rones del sistema nacional de evaluación de la investigación. 

En relación con la pertenencia a alguna asociación profesiona l o científica, sólo 24 de los '12 

investigadores del CJC, tienen alguna adscripción a este tipo de organizaciones y en CJ DETEC 

cuatro de ellos participan en alguna asociación. 

En resumen, la comunidad delI PN, es un grupo de investigadores inmersos, quizás en diversos 

grados. pero todos ya articulados en la dinámica de los aparatos instrumentados por el Estado 

para la di fe renciación salari al, es decir, de l o~ procesos de evaluación de la productividad de 

los investigadores puestos en marcha desde 1984 por el CONACYT e introducidos en 1990 en 

las lES, tal como 10 mencionamos en el capítu lo IV. Adelantándonos un poco a los result ados, 

podemos decir que al parece r se trata de una comunidad sujeta a la s n.ormas institucionales 

y estatales marcadas para el desa rrollo de su actividad. Pero veamos que tan cierto es con los 

resultados de las encuestas y las entrevistas. 

7. 1. 2. Composiciótl de fa coml.midad de/ llMAS del caso UNA M 

En cl lI MAS habíamos report ado 21 investigadores como posibles unidades de análisis. Del 

total se aplicaron 13 encuestas y ocho entrevistas, hallándose una distribución por especia li 

dades como la que se aprecia en la tabla 7.4. Es notorio que el número de especialidades no es 

tan numeroso y que hay una d istribución de los investigadores cargada hacia la computación 

teórica y el procesamiento digit al de señales, por 10 que estas dos áreas deben ser las fuert e

mente ase ntadas en e/ li MAS. 

AW. XOCHIMllCn SERV'r¡n~ "~ l:rO&hW" 
.. ~C:HIV(,\ n •. 
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T A P I.A 7.4. FRECUIl NC IAS U I! t'.SPEC IAI.IUA IH '.s u n INVIJSI'IG AC IÓN 

UN Il L liMAS 

Especialidad 

Computación tcórica 

Procesamiento digital Je seriales 
nedes neuronales 

Ingeniería de sislemas 

Sistemas de información 

Tecnologías de software 

Frecuencia 

6 
5 

3 

3 

3 

La composición laboral de esta comunid,HI se caracteriza por contar con un 71.5% de los in ~ 

vestigadores que tienen la categoría de titular y 28.5%. la de asociados. 

liM AS 

T A BI.A 7.5. NÚ"I RRO D I! ISVESTIGA I)ORF5 POR CAT EGORfA y NIVEL EN EL liMAS 

A , 
TITU LAR 

B 

6 

e , A 

O 

ASOCIADO 

B e , 

Se aprec ia que el grupo de investigadores dcl llMAS son en su mayoría titulares y los que aún 

son asociados, están a un nivel de pasa r a lit uJares, 10 que indica un grupo en vías de con ~ 

solidación, cuyos integrantes trabajan por alcanzar los máximos niveles en la UNAM, pues 

únicamente cuatro de los 21 lo tienen. 

En relación con su partici pación en el PRIDE, es decir. los esti mulas institucionales, se obtuvo 

que todos los investi gadores partici pan en el PRI DE Y de ellos 11, es decir, 52.3% tienen nivel 

C.6 Ó 28.5% nivel B.3 Ó 14.2% nivel A. y 1 ó 4.7% nivel D. 

La pertenencia al programa de estímu los por part e de todos los miembros de la comunidad 

en estudio, descubre el hecho de que todos pe rciben ingresos adicionales al sala rio, lo que ha

bla de un conoc imiento y participación. de los programas de eva luación de la productividad 

implantados en la UNAM . 
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En referencia a los estímul os del SNI, 15 de los 21 investigadores pertenecen al sistema na 

ciona l de investigadores, cuya distribución es de tres candidatos, nueve nivel 1, uno nivel 2 y, 

dos nivel 3. 

El hecho de que 50% de los investigadores participen en el SN I, refuerl.a esta idea de un gr upo 

muy empapado de los procesos de evaluación que busca su part icipación en los mismos, por 

lo que, necesar iamente se ajusta a la normatividad que éstos con llevan. 

Diez y nueve de los investigadores dijeron pertenecer al menos a una asociación profesional o 

cien tífica, lo que manifiesta una fuerte participación en la vida de las comunidades disciplina

rias tan to naciona les como in ternacionales, por parte de todos los miembros que conforman 

el grupo de investigación en el liMAS. 

7. 1.3. Composición de las comunidades de las Unidades lztapalapa 

y AzcapotZtllco del caso UAM 

Como se mencionó en el ca pitu lo V las dos unidades de estudio en la UAM concentran una 

población de 42 investigadores de los cuales 27 están en Azcapot'l.alco y 15 pertenecen a I'l.tapa

lapa. De la población en Azcapot'l.alco se aplicaron 18 encuestas y nueve ent rev istas, mient ras 

que en Iztapa lapa se realizaron ocho encuestas y tres ent revistas, debido:1 que dos personas no 

quisieron participar, dos no contestaron la encuesta y no quisieron se r ent revistadas. 

En relación con la estructura disciplinaria de la Unidad Azcapotzalco, en la tabla 7.6., se puede 

ver que ex isten siete espec ia li dades y de cUas, las que concentran mayor número de investiga

dores son: Computación Teórica, Procesamiento Digi tal de Señales y Sistemas de Información, 

en ese orden de importancia. Por su parte en la Unidad Iztapalapa existen tres especialidades 

ún icamente, y todas agr upan casi el mismo número de investigadores. 
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TABLA 7.6 . FREC UENC IAS D E ESP¡;C IALIDA DES DI! I l'o' VI',ST IGA C1ÓN IlN LA UAM 

Espacialidad Azcapolzako IZlapalapa 

Automatización y liempo real I 

Compulo d ist ribu ido y paralelo 3 4 

Computación lcórica 8 3 
!lIldigcllci" "rlificial 3 , 

Procesamienlo digital de señales 6 
Sislemas digi tales 

Si51emas de información 5 

Respecto a la constitución laboral de ambas comunidades, cabe decir que el 66.6%, es decir, dos 

lercios de la población, han obtenido la cat egoría de titular y 39% de éstos ostent an el nivel C. 

como se puede adverti r en la tabla 7.7. Habla de dos comunidades compuestas por invest iga 

dores con una trayectoria no muy reciente. pero tampoco decana, que aú n tienen pendientes 

niveles por alcanzar y necesitan mantenerse participando en los procesos de pro moción. 

TABI.A 7.7. N IVE LES l' CATEGOMfAS DI! LOS INVI!ST I(;ADOMES DE LA UAM 

Azcapotzako 

Iztapalapa 

A , 
2 

TITULAR 

B 

6 

5 

e 
9 

2 

A 

ASOCIADO 

B 

5 

e 
2 

2 

La partic ipación de los investigadores en los sislemas de estímulos de la UAM es 101011, ya que 

sólo li no de ellos no está en el programa. Además casi todos tienen nivel B y e en el programa 

EDI, lo que indica que todos ellos obtienen ingresos ad iciona les por su labor como investi

gadores, y conocen bien los mecanismos y la normatividad de los procesos de evaluación de 

su productividad , adaptándose adecuadamente a ellos. por lo que logra n niveles altos es esos 

procesos, tal como se nota en la labia 7.8. 

En el Sistema Nacional de Invest igadores se hace evidente una baja partici pación, pues ún ica 

mente pertenecen al SNI 12 de los 42 investig:ldores y los niveles que detentan son casi en su 

mayoría de candidatos y sólo cinco de ellos liell en nivel uno. 



NIVEL 

A 

B 

e 

TABLA 7.8. NIVELES EN EL PROGRAMA EDI 

Número de investigadores en Azcapolzalco 

3 

13 

11 

Número de inv('sligadores 

en IZlapalapa 

4 

2 

Es visible que es una comun idad básicamente en el juego de la normativa institucional y que 

apenas está insertándose en el engranaje del SNI, aún está en el proceso de asi milación de esos 

patrones. 

NIVEL 

Candidato 

11 

111 

"IABLA 7.9. N IVEU'.5 EN EL S ISTEMA NAC IONAL DE INVESTIGA DORES 

Número de investigadores en Azcapotzalco 

s 

Número de im'esligadores 

en Iztapalapa 

2 

Quince de los miembros de la comunidad de Azcapotzalco y seis de IztapaJapa, declararon 

estar adsc ritos. al menos, a alguna asociación profesional o científica. Esto representa que el 

50% de la comunidad realiza algún tipo de actividad dentro de las comunidades disciplinari as 

reconocidas nacional e internacionalmente. 

7.2 l tmdcllóas el! los resultados derivados de entrevistas y encllestas. 

Una vez que describimos la composición de cada una de las comunidades de estudio, pasaremos 

a realií'..ar una delineación de las características que definen la orientación de la investigación, que 

como puntuali zamos en el capítulo V, comprenden: fo rmas para derivar y elegir problemas de 

investigación; formas J e fin anciamiento deseaJas y ubtenidas; ti pos de rcsullados de inw sligac ión 

y su procedencia; preferencias en las formas de divulgación; preferencias en las formas de difusión; 

orientaciones en las fo rmas de reconocimiento al trabajo de investigación y; formas y elementos 

considerados en la acción pedagógica para la investigación. 
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Para el análisis de los resultados de las entrevistas y las encuestas decidimos unir los resultados 

que corresponden a cada una de las variables y dar los resultados en conjunto de entrevistas 

y encuestas para cada var iable. primero por institución y luego haciendo una comparación 

entre instituciones. 

7.2. 1 Tendencias en las formas de elección del problema de illvestigación (primera variable) 

La pr imera variable indagaba, sobre los modos utili zados más frecuentemente, entre los in 

vestigadores para elegir los problemas de investi gación. 

En el caso de las encuestas esta variable estaba contenida en la primera pregunta, cuyas posibles 

respuestas se presentan en la tabla 7.3. Estas mismas frases que constituyen cada respuesta. 

son las que se buscaron en los textos de las entrevistas. Los resultados de las respuestas de la 

encuesta, después de la corrida del programa SPSS, así como los resultados de las búsquedas 

realizadas en el programa WordSm ith para esta variable y las restantes variables, pueden revi

sarse en los anexos F y G, respectivamente. 

TA.BLA 7. 10. CJC FRECUENCIAS DE I.A 1" VAR IABLI!: MA N I'.RAS 1)1'. f.LEGIR PROBLEMAS QUE DERIVAN 

1'... ... PN.OYECTOS D E iNVESTIGAC IÓN 

Entr~\ ' is l a Encuesta 

CI;¡ses de la \ " . lriabl ~ Frecuencia 
F r ~ c uencia F r ~encia Por ciento 

porcentaje 

• I'ro)'eetos derivados de reuniones enl rc parlicipan tes. 10 40% 28 82" 
• Pro)"cetos d ... rivados de una solicilud de la insti\l.lciÓn J 12" 7 21" 

dónde labora. 

• I' rorectos derl\'ados de lineas marcadas por el J 12" 6 18" 

CONACYTCONACY"I: 

• I'roye<105 so l lCi t ~dos por Clllpres:os o inSlitucionrs Ó '" 7 21" 

pri\'ada!.. 

• I'my«tos solKl taJo5 por IIlst it llcio nes O '" 7 21" 

gllbe rn ~",ell t a l rs . 

• l'ro)'eClos solicitados por organiz3ciollrs ci\'i les o 

coml ll1 id~des ci\'i l e~. ." O 0% 

• I'rorectos d~ri\ ' adoS de la ~ Il"ndcncias in' e rn ,l(ion~ l es 

dd (ampo de conocimiento. , 20% 13 "" • I'm)'cClos der i \'~dos de la colllmuación del tema de 

in,·estiga(ión ... n el posgrndo. J 12" 7 21" 
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En el caso de esta variable, los resultados tanto de la encuesta como de la entrevista, mostrados 

en las tablas 7. lO. y 7.11., coinciden en que la principal forma de elecc ión del problema en el 

CIC y en CIDETEC es a través de reuniones entre los pa rt icipantes, en segundo lugar, está la 

realización de proyectos derivados de las tendencias internacionales para ambos cen tros, pero 

en el CIDETEC los proyectos derivados de la continuación de su tema de tesis tienen casi el 

mismo porcentaje que el anterior. En oposición, la form a que prácticamente no se utili za en 

el ClC es la de derivar los proyectos de solicitudes realizadas por organizaciones civiles y en 

CIDETEC ninguna de las otras formas son utilizadas. 

TABLA 7. 1J . CIDETEC- fR ECUf.NCIAS DE LA 1- VA.RIA8LE: MASI':R AS DE ELEGIR PROBU!.MAS DE 

I:-'-VESTIGAC IÓN QUE nelUVAN e..'II PROYIOCTOS 010 INVESTIGACi ÓN. 

Entrevista Encues1a 

Clases de la \'3riable Frecuencia 
Frecuencia 
porcentaje 

Frecuencia Porciento 

o Proyectos derivados de reuniones entre 10 '17.6% 3 50% 

part icipantes. 
o Proyectos derivados de una solicitud dé la , lO% 2 33% 

instit ución dónde labora. 
Proyectos derivados de lineas marcadas por el O 

o 
0% O 0% 

CONACYT. 
o Proyectos solici1ados por empresas o O 0% O 0% 

instituciones privadas. 
o Proyectos solicitados por instituciones O 0% O 0% 

gubernamentales. 
o Proyectos solici1ados por organizaciones O 0% O 0% 

civiles o comunidades civiles. 
o Proyectos derivados de las tendencias 

internacionales del campo de conocimiento. 
3 1'1 .'1% 6 100% 

o Proyec tos derivados de la con1 in uación del 
tema de inves1igación en d posgrado. 

, lO'Ib 5 "'" 
Tol:!1 de enCUl'stas 6 

Los resultados para c1I1M A$ que se ven en la tabla 7. 12., denotan que existen dos formas 

utilizadas para elección d(' problemas de investigación, una la con tinu ac ión del tema que ini 

ciaron en los posgrados, y la otra el desarrollo de proyectos basados en el conocimien to de las 

tendencias internacionales del campo de conocimien to. En el lado opuesto, las dos formas que 

nunca se ut ilizan para hacer la elección del problema son las lineas marcadas por el CONACYT 
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y las solicilUdes de organizaciones civi leso El resto de opciones osci lan en una frec uencia de 

enlre el 5 Y el 15%0 

TABloA 70 1 10 IIMAS- FRI'-CUI'.NC IAS I)E loA 1 " VAIUA.IH.E: MA NERAS OE EU!GlR PROtlLEMAS OF. I NVEST I

GAC IÓN QUI'.I>f.RIVAN I'.N I' KOYECTOS 1)), INVF_n °J(lAC IÓ:" 

Clases de la variable 

• Proyectos derivados de reuniones entre 
participant es. 

• Proyectos derivados de un a solicitud de la 
institución dónde labora, 

• Proyectos derivados de lineas marcadas por 
el CONACYT. 

• Proyectos solicitados por empresas o 
instituciones prÍ\'adas. 

• Proyectos solicitados por instituciones 
gubernamen tales. 

• Proyectos solicitados por organizaciones 
civiles o comunidades civiles. 

• Proyec tos derivados de las tend encias 
internacionales del campo de conocimiento. 

• Proyec tos derivados de la continuación del 
tema de investigación en el posgrado. 

Entrevista 

Frecuencia 
Frecuencia 

o 

o 

o 

o 

5 

12 

porcent aje 

"" 
0% 

"" 
5.3% 

5.3% 

O" 

26.3% 

63.1% 

Encuesta 

Frecuencia Porcienlo 

2 15% 

,% 

o "" 
2 ,,% 

2 ,,% 

O 0% 

9 "" 
5 38% 

IJ 

En el caso de la UAM los resultados arrojan que en las dos unidades, las reuniones de partici 

pantes son la principal forma para la formulación de proyectos. 

Enseguida se hallan, casi con la misma frecuencia de ocurrencia, los proyectos derivados del 

conocimiento de las tendencias internacionales del campo de conocimientQ y los realizados 

a soli ci tud de la propia UAM. En la Un idad Azcapotzalco en tercera instancia, se ellcuent ran 

los proyectos solicitados por empresas. mie ntras que en la Unidad Iztapalapa las formas que 

nunca son empleadas para elegir problemas de in ves tigación, son las solicitud es de empresas, 

las líneas del CONACY' I ~ y las solicitudes de organ izaciolles civi les. 
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TA81.A 7. 1 ). A ZCAPOTZA I.CO- fRECUF ... ,'II CIAS» E LA 1- VARIA.8U''': MA NERAS DE ELEGI R 

PRQ8 1.I'.MAS DI! INVESTIGAC iÓN QUE DERI VAN EN PROY ECTOS DE INVESTIGACi ÓN 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable 
Frecuencia 

Frecuencia 
porcentaje 

Fr«uencia Por ciento 

• Proyeclos derivados de reuniones entre 
participantes. 

l. ) 1.)% 12 67% 

• Proyectos derivados de ulla solicitud de la 
institución dónde labora. 

9 28.2% 5 28% 

• Proyectos derivados de lineas marcadas por el 
CONACYT. • .% .% 

• Proyectos solici tados po r empresas o instituciones 
privad as. 

3 9.3% , 22% 

• Proyectos solicit ados por instituciones 
gubernamentales. • . % 2 11 % 

• Proyectos so]icilados por organizaciones civiles o 
comunidades civi les. • . % . % 

• Proyectos derivados de las tendencias 
internacionales del campo de conoci miento. 

8 25% 7 3.% 

• Proycrtos derivados de la cont inuación del tema 
de investigación en el posgrado. 

2 6.2% .% 
18 

TABLA 7. 14. lzTAPA LA PA- FRECUENCIAS DE LA ,- VA.MlA8LE: MANERAS DI! HU:G ut PROBLI'.MAS 

DH INVESTIGACi ÓN QUE DERIVAN EN PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN 

ClaS("s de la variable 

• Proyectos derivados dr reunionrs r nlrr 
participantes. 

• Proyectos derivados de una solicitud de la 
institución donde labora. 

• Proyectos derivados de linras marcadas por el 
CONACYT. 

• Proyectos solicitados por em presas o 
insti tuciones privadas. 

• Proyectos solicit ados por insti tuciones 
gubernamentales. 

• Proye<:tos solicitados por organizaciones 
civiles o comun idades civiks. 

• Proye<:to$ derivados de las tendencias 
inlernacionales del campo de conocimiento. 

• Proyectos derivados dt la continuación del 
terna de investigación en d posgrado. 

Entrevisla 

Frecuencia 

2 

• 
• 
• 
• 

¡:recuencia 
porcenlaje 

40% 

2.% 

.% 

.% 

.% 

.% 

2.% 

2.% 

Encuesta 

¡:recutncia Porcicnlo 

, 
'0% 

2 25% 

• .% 
• .% 

13% 

• 
-1 50% 

• 
8 
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La segunda variable examina las formas de financiamiento, primero cuáles son las más desea
bles para los investigadores, después cuáles son a las que suelen tener acceso. 

El caso del Politécn ico arroja que las fo rmas más deseadas de financiamiento son: en el e lc 

el fina nciamiento CONACYT, enseguida el de las empresas y en tercer lugar. el institucional. 

Para el CIDETEC el financiamien to m¡í s apreciado es el institucional y en segundo lugar el 

de las empresas, seguido del fina nciamiento CONACYT. 

TABLA 7. 1 5. CIC- F IU'.cUENC IAS 1.A VARI .... ULE: FORM"'S DE J' INANC IAMI I!NTO 

MÁS O ESEABLI!S PARA LOS PROYECTOS 

Encuesta 
Clases de la v;¡riable 

Frecuencia 
I:recuencia 
porcentaje 

• Financiamiento institucional del proyeClo. 12 35% 
• Financiamiento de CONACYT para el proyecto. 3. ..% 
• Financiamiento de empresas o instituciones privadas para el pro)'ecto. 17 ,.,. 
• Sin financiamien to para el proyecto. • ... 
• Fina nciamiento de algu na institución gubernamental para el proyecto. 12 35% 
• Fina nciamiento de organi zaciones civiles para el proyecto. • .% 
• Fi nanciamiento de organi zaciones internacio nales para el proyec to. 3% 

NúmC'ro de Encuestas " 
T ... IILA 7. 16. CIOF.TEC· I' Rt!CUENC t ... S 1.A VA1U"'ÜI.E: l 'OJl;MAS V I! FINA NCIA /OIII!NT O 

MÁS DESEABLeS PARA LOS PROYEC1·0S 

Encuesta 

Clases de la variable 
Frecuencia 

Frecuencia 
porcf:'ntaje 

• FinanciamienlO insti tuciona l del proyecto. • • 
• Financiamiento dd CONACYT pa ra el proyecto. 4 6i% 
• Financiamiento de empresas o insti tuciones privadas para el proyecto. 5 83% 
• Sin financiamknto para el proyecto. • .% 
• Hnanciamiento dlo alguna institución gubern ament al para d proyecto. 2 33% 
• Financiamiento di." organizaciones civiles para d proyf:'clo. • ... 
• Hnanciamienlo df:' organ izaciones internaciona\t:s para el proreClo. • ... 

• 
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Sin embargo, la tabla 7.10., indica que las formas de fmanciamiento a las que con más frecuencia 

acceden en el OC son: en primer luga r. al financiamien to institucional ; en segund a instancia, 

el de CONACYT}' una terce ra posición, con casi la misma frecuencia. están el fman ciamiento 

de las empresas y el financiamiento gubernamen tal. 

TABLA 7. 17. C I C- FR};CUESCIAS 2.A VAR IARUl : FORMAS DE FINANCIAM I ENTO MÁS FRECUENTES, 

DE LOS PROYECTOS 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable Frecuencia 
Frecuencia 

porcentaje 
Frecuencia Por ciento 

• Financiamiento inst itucional del proyecto. 15 32.6% 32 94% 
• Financiamiento del CONACYT para el proyecto. 16 34.8% 21 62% 
• Financiamiento de empresas o instituciones 

privadas para el proyecto. 3 6.5% \3 38% 
• Sin fi nanciamirnto para el proyecto. 2.2% O 0% 
• Financiamiento de alguna institución 

gubernamental pa ra el proyecto. 7 15.2% 12 35% 
• Financiamienlo de organizaciones civiles pa ra el 

proyecto. 3 6.5% O 0% 
• Financiamiento de organizaciones 

internacionales para el proyecto. 2.2% O 0% 

10tal de .... ncu .... stas 34 

TABLA 7. 1 8. CIDETEC- I' RECUENClAS 2.,\ VARIAULE: I'ORI'IAS P.t! I' INANCIAM IENTO 

MÁS I' R ECUESTES DE OBTENER PARA LOS PROYECTOS. 

Clases de la variable 

• Financiamiento inst itucional del proyecto. 

• Financiamiento del CONACYT para el 
proyecto. 

• Financiami('nlO de empresas o instituciones 
privadas para el proyecto. 

• Sin fina nciamiento para el proyeclo. 
• Financiamiento de alguna inst itución 

gubernamental pa ra el proyecto. 

• Financiamiento de organizaciOlll>S ci\'i les pa ra 
el proyecto. 

• Financiamiento de organi·laciones 
internacionales para el proyecto. 

Total de encuestas 

Entrevista 

Frecuencia 
Frecuencia 
porcentaje 

2 25% 
4 50% 

2 25% 

O 0% 
O 0% 

O 0% 

O 0% 

Encuesta 

Frecuencia Por ciento 

6 100% 
O 0% 

5 83% 

O 0% 
O 0% 

O 0% 

O 0% 

6 
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Por su parte en d CIDE'I'EC las fuentes princi pales oe fi nanciamiento son del propio Instituto. 

el de empresas y el del CO NACYT en últi mo lugar, Cabe decir que las otras formas no son 

empleadas por los investigadores del CIDETEC. 

En el liMAS se encontró que, las formas de financiamiento más ap reciadas son el financia 

miento por organizaciones internacionales, el de las empresas y el instituciona l (ver tabla 7. 12.), 

sin embargo. el tipo dl' fin anciamientos que se obtienen con regularidad son del CONACYT 

en pri mera instancia. el institucional en segundo luga r y el de otras secretari as de Estado y 

empresas privadas en terce r sitio, según se aprecia en la tabla 7. 13. 

TABLA 7. 19, IIMAS- F RECUENC IAS 1 A VAK IAIU.E: FORMAS DE FINA NC IAM I ENTO 

/11M VESEAHLES PARA LOS PROYECTOS 

Fr.lse buscada 

• Financiamicnto institucional dd prOyl.'cto. 

• Financiamicnto del CONACYT para el proyecto. 

• Financiamiento de empresas o insti tuciones 
privadas para d proyccto. 

• Sin finJnciam iento paTa el proyecto. 

• Financiamiento de alguna inst itUCIón 

gubernamental paro el proyecto. 

• Financiamiento de .organizacioncs ci\'ill'S par.l 
cl proyccto. 

• Financiamiento de organizaciones internacionales 

para el proyecto. 

Total de l'ncuestas 

Frecuencia 

, 
3 , 
o 
2 

4 

13 

Frecuencia 

porcentaje 

"" 23" 

"" 
O" 
15" 

." 
31" 

No obstante. la tendencia a incursiona r en otros tipos de financiamien to en dIlMAS, es e\'i~ 

dente que el financiamiento inst itucio nal es el más importante y el Estado es fi nalmente el que 

por medio de sus di fe rentes programas aporta la mayor parte de recursos para la investigación 

en esta comunidad. 
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TABLA 7.20. II MAS· r>Rf.CUI!NC IAS 2- VAR.IAlILE: f'ORMAS U E r>I NANC IAM l flNTO 

MÁS I'R.EC U ENTES " 10 08TENEk PAkA WS PkOYF.CTOS 

Ent revista Encuesta 

Clases de la vuriable 
Frt'cuencia 

Frecuencia 

porcentaje 
Frecuencia 

Po, 
ciento 

Financiamiento insti tucional del proyeclO. 11 33.3% 10 "" Financiamienlo del CONACYT para el 13 39.4% 11 85" 
proyecto. 

Financiamiento de empresas o in$ti lucioncs 3 9.1% • 31" 
privadas para el proyecto. 

Sin financiamiento para el proyecto. O 0% O O" 
Financiamiento de alg una institución 2 6% 5 38% 

gubernamental para el proyecto. 

Financiamiento de organizaciones civiles para O 0% O O" 
ti proyecto. 

FinanciamienlO de organizaciones • 12.2% O "" internacionales para el proyecto. 

13 

En la Unidad Azcapoll .. alco, se consiJcra al financiamiento de las empresas como el más de-

seable, después el de la propia UA M yen tercer sitio, el de CONACYT. Mientras tant o, en la 

Un idad Iztapalapa se piensa que el orden de importanc;n de los tipos de financia mi en 10 son, 

primero CONACYT, le sigue el de la UAM yen terce r lugar, el de las empresas. 

No obstan te estas preferencias en las formas de financiamien to, lo que obtienen más frecuen-

temente, en ambas un idades, son recursos por parte de la propia UAM en primer térm ino, en 

segundo luga r del CONACYT y la tercera fuente las empresas. 
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T A P I. A 7.1. 1. AZCA P Ol'Z AI.CO- I' RI:CU ENC IAS 1. A VA RIA DLE: I'ORMAS 

lHl I' INANC IAM I EN1'O MÁS D ESEAB LES PA.RA LOS PRO YECTO S 

Frase buscada 

• financiamiento inst itucional del proyecto. 

• Financiamiento del CONACYT para el proycrto. 

• Financiamiento de empresas o instituciones privadas 
para el proy«to. 

• Sin fi nanciamiento para el proyecto. 

• Financiamiento de alguna institución gubernamental 

para el proyecto. 

• Financiamiento de organizacioncs civiles para 

el proyecto. 

• Financiamiento de organizaciones internacionalcs 

para el proyt'Cto. 

Total de encuestas 

Frt"Cuencia 

8 
7 

11 

O 
4 

4 

Fr« uencia 

porcentaje 

44% 
39% 
61% 

0% 
22% 

22% 

6% 

18 

T A OI.A 7 •. 2.2 .• IZTA PA I.APA- I;RI!CUIlNCIAS:lA VAR IA DL!>: FORM AS 

D E FINANCIAM I EN TO MÁS DESeABLES PAR A I.OS I'RO YECTOS 

Frase buscada 

• Financiam iento illst itucional del proyecto. 
• Financiam iento del CONACYT para el proyccto. 

• Financiam ien to de empresas o inst ituciones 
privadas para el proyecto. 

• Sin tinanciam iento para el proycclo. 

• Financiamiento de alguna institución 
gubernamental para el proyeclo. 

• Financiamkmo de organizaciones civiles para el 

proyecto. 

• financiamiento de organiuciones intc rnacionalcs 
para el proyecto. 

Total dc encuestas 

Fre<:ucncia 

3 
7 

2 

O 

O 

Frecuencia 
porcentaje 

38% 
88% 
25% 

0% 
13% 

0% 
13% 

8 
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TABLA 7. 1}. AZCA"OTZALCO- I'RIlCUIlNC IAS lA VAR IA lILE: I 'ORMAS 

DI! 1' I NANCIAMIE NTO M ÁS ('RECUENTES DE OBTENER PARA LOS P ROYECTOS 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable Frecuencia 
Frecuencia Frecuencia Por ciento 

porcentaje 

• Financiamiento inst itucional 20 48.8% 16 89% 
del proyecto. 

• Financiamiento del CONACYT 10 24.5% 8 ,,% 

p:lra el proyecto. 

• Fi nanciam iento de empresas o 4 9.7% 6 33% 
instituciones privadas para el 
proyecto. 

• Sin financiamiento par" O 0% O 0% 
el proyecto. 

• Financiamiento de alguna 7 17% 5 28% 

institución gubernamental para 

el proyecto. 

• Financiamiento de O 0% O 0% 
organizaciones civiles p:lra 

el proyecto. 

• Financianllento O 0% 6% 
de organizaciones 

internacionales para el proyecto. 

Total de encuestas 18 

Al parece r, el financiamiento de la UAM es apreciado por los investigadores. y es frecuente 

su obtención, al igual que el de CONACYT. La única divergencia es el caso de la Unidad Az-

capotzalco, dónde se tienen en gran valía los recursos provenientes de las empresas, pero se 

consiguen en bajas proporciones. 
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TAlILA 7.:14 . IZTAPALAPA- fRECUENC IAS:1A VARIA liLE: I'ORMAS DE FINANCIAM IENTO 

MÁS I' RIlCUENTES OE OBTENER PARA I.OS PROYF.CTOS 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable Frecuencia 
Frecucncia 

porcentaje 
Frecuencia Por ciento 

Financiamiento insti tucional 3 37.5% 8 100% 
del proyecto. 

Financiamiento del CONACYT 4 50% 5 63% 
para el proyecto. 

Financiamiento de emprrsas o O 0% ,,% 
instituciones privadas para el proyecto. 

Sin financhmlic lI lo pam el proyecto. O 0% O 0% 
Financiami cnto de alguna institución O 0% 13% 
gobern amen tal para el proyecto. 

Financiam iento de organizaciones O 0% O 0% 

civiles para el prorCCJo. 

Financiamil'llto de organizaciones 12.5% ,,% 
internacionales para el proyecto. 

Total dr encuestas 8 

7.2.3. Twdencias en las motivaciones para la plal1eaciólI de productos de los proyectos (tercera 
variable) 

Un tercer aspecto dc búsq ucda de las tendencias fue el de los productos resuhantes de la investi

gación. En este sentido la averiguación fue respecto a los motivos para la planeación de productos 

en las propuestas de proyec tos. Los resultados sc mucstran en las tablas de la 7.25., a 7.29. 

Respecto a estas motivaciones para la planeación de los productos se identi fi can dos tendendas, 

Ulla en eIIPN, en donde los productos se planean principalmente con base en los requerimi entos 

de quien financia la invcstigación y la otra tendencia, l'n la UNA M )' la UAM, cuya planeación se 

basa prindpalmente en las inquietudes de los participantes. El segundo factor que se considera para 

la planeación es variado,cn la UNAM y la UAM Iztapalapa ocupa cste lugar la planeadón basada 

en los requerimientos de qu ienes ftnancian, mientras que en d IPN, el CfC planea con hase t'll las 

inquietudes de los partici pantes y en CIDETEC y en la UAM Azcapotz.1.lco se basa en los paráme

tros establecidos en las becas. 
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TAlIl.A 7. 15. C IC- t'RIiC UIiN CIAS JA VARI ,\lIl.E: MOTIVAC IONES EN LA l'LANIiAC IÓN 

D E PRODUCTOS DE 1/Io"VESTI(;ACIÓS 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable 
Frecuencia 

Frecuencia 

porcentaje 
Frecuencia Por ciento 

1.05 requerimientos de quien fi nancia rl 2 33.33% 22 6S% 
proyecto de investigación. 

Expectativas de la comunidad internacional de O 0% ,. ,,% 

investigadores en la especialidad. 

Los parámetros establecidos para becas y 2 33.33% 7 ,, % 

estlmulos. 

Facilidad de comercialización de los productos. O 0% 6 " % 
Expectativas e inquietudes de los participantes. 

2 33.33% 13 3.% 

Total de encuestas 34 

TABLA 7.16. CIDETEC· FReCUENCIAS lA VARIABLE: MOTIVACIONES EN LA I'LANEACIÓN 

DE PRODUCTOS DE INVESTIGAC i ÓN 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable 
Frecuencia 

Frecuencia 

porcentaje 
Frecuencia Por ciento 

Los requerimientos de quien fi~:lncia 2 100% 5 83% 
el proyecto de investigación. 

Expectativas de la comunidad internacional O 0% 17% 

de investigadores en la especialidad. 

Los parámetros establecidos para becas y O 0% 2 33% 

estímulos. 

Facilidad de comercialización de los productos. O 0% 2 33% 

Expectativas e inquietudes de los participantes. 

O 0% O 0% 

Total de encuestas 6 
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TABLA 7.1.7. IIMAS- I'IU¡CUENC IAS)& VA k IAULI!: MOTIVA C IONI!S EN LA I'LANIL\C IÓN 

DI! PRODUCTOS D I! INVI'.sTlGAC IÓ N 

Clases de la variable 

Los requerimientos de .... uicn fina ncia el prOl'celO 

de investigación. 

Expe<:tativas d e la com unidad internacional d e 

inves tigadores en la especi alidad. 

Los parámetros es tablecid os para becas y 
estim ulos. 

Facilidad de comercialización de los productos. 

Expectativas e inq uie tudes de los pa rticipantes. 

Entrevista 

Frecuencia Fre<:uencia 

porcentaje , 41.7% 

O 0% 

3 25% 

O 0% 

4 33.3% 

Encuesta 

FrC(uencia Po r ciento 

6 46% 

4 31% 

3 
8 

13 

8% 

,,% 
62% 

·IA8 I.A 7.,,8. AZCAPOT7-A LCO- I' RI!CUIl.. ... C IAS.lA VAR IABLE: MOTIVAC IO N P..s 

EN LA PLANEACIÓN DE I'Rooue TOS DE INVESTIGACi ÓN 

Entre\'ista Encuesta 

Cl3ses de la variable Frecuencia 
Frecuencia 

porcentaje. 
Frecue ncia Po r cienlo 

Los requerimientos d e quien fimmcia el p royeClo O 0% t t 61% 

de investigación. 

Expectativas d e la comunidad internacional de O 0% 

investigadores en la especialid ad . 

Los pará melrllS es tablecid os para becas y , 45.5% 5 28% 

est ímulos. 

Facil idad de comercialización d e los p roductos. 9% I 6% 

Expe(tat illas e inqu iet udes d e los participantes. , 45.5% 13 72% 

18 
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TAIU .. A 7.19. l zTAVA I,A V" - I' K EC UEN C IAS lA VAIUAK I, F.: MOTIVACIONP.$ EN LA I' I .. ANEA C IÓN 

UIl f'KOOUCTOS DE INVIlS'I' IC,AC IÓN 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable 
Frecuencia 

Frecuencia 

porcentaje 
Frecuencia Por ciento 

Los Teljucrimicntos llc llukn fllland a el proyecto 50% 3 38% 

de investigación. 

Expectat ivas de la comunidad internacional O 0% 6 75% 

de investigadoret en la especialidad. 

Los parámetros establecidos para becas O 0% "', 
yestimulos. 
Facil idad de comercialización d(' los productos. O 0% 1 13% 

Exp('ctativas e inquietudes de los participantes. 50% 5 63% 

8 

El tercer motivo de planeación es en eIIPN, en el CJC, los parámetros establecidos para becas 

y en CIDETEC las expectativas de la comunidad internacional de investigadores en la especia

lidad. En la UNAM los parámetros establecidos p~ r a becas, y en la UAM en Azcapotza lco los 

requerimien tos de quien fmancia el pro)'ccto, mientras en Iztapa lapa se coloca en terce r lugar 

para la planeaci6n las expectativas de la comunidad intern acional de investigadores. 

Si bien los resultados evidencian dos tendencia una que toma en cuenta las expectativas e inquie-

tudes de los investigadores (en UNAM y UAM ) y otra que se enfoca a cubri r los requerimientos 

de quien fi nancia el pro)'ecto (en IPN), las otras prcferencias tienen una importancia muy simi lar 

entre sí, pues sus porcentajes son muy similares y sólo alternan entre el segundo y tercer lugar por 

muy bajo porcentaje, por lo que podemos decir que tanto las expectativas de la comunidad interna 

cional de investigadores en la especialidad como los parámet ros establecidos para becas y estímulos 

son otras formas de planeación de resultados en la investigación en las tres insti tuciones. 

7.2.4. Tendencias elllos tipos de resultados de investigación (cuarta variable) 

Con respecto a los tipos de productos más frecuentes en el caso del ClC. son los artíc ulos en 

congresos internacionales y nacionales, y la dirección de tesis. En segundo término. están los ar

ticulos indexados y la formación Jt" estudian tes y en te rce r luga r, los protot ipos y el software. 
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TABLA 7.]0. c l e · t'R.EC UENCIA 4A VAR IA BLE: T I POS DE I'RODUCTOS OE 1~-VIiSTIGAC I ÓN 

Entrevista Encuesta 

Clases de la \'ariable Frecuencia 
Frecuencia Frecuencia Por cie nto 

porcentaje 

Articulos de investigación indexados 15 34% 29 85% 
Artículos en memorias d e congresos internacionales 5 11.'1% 33 97% 
arbitrados 

Artículos en memorias d e congresos nacionales O 0% 31 91% 
arbilrados.Articulos sin arbitraje O 0% 13 38% 
Libros , 6.8% 7 ,,% 
Capítulos de libros 2 4.6% " 12% 
Patentes 2 4.6% 10 29% 
Normas para industrias O 0% 2 ,% 
Prototipos , 9% 20 59% 
Software O 0% 23 68% 
Modelos 2 4.6% 11 32% 
Técnicas O 0% , 18% 
Informes técnicos , 9% , 18% 
Portales O 0% , 12% 
Circui tos elect rónicos O 0% 5 15% 
A s~ orfas industriales O 0% 2 , % 

Consultorías O 0% 2 , % 
Manuales O 0% 1 ,% 
Equipos O 0% 5 15% 
Paquetes de cómputo educativos o administrativos O 0% , 9% 
Libros de texto 2.4% 5 15% 
Formación d e estudiantrs r n investigación , 4.6% 2. . , % 
Direcc}6n y coordinación d e tesis " 9% 33 97% 
Premios por investigación o desarrollo tecnológico O 0% -1 "" Distinciones de asociaciones profesiunales o ckntíticas O 0% " 12% 

Coordinación, asesoria o part icipación de program as o O 0% 33 97% 
proyectos de imestigación 

Programas de radio y/o televisión O 0% , ", 
Total de encuestas H 

En el CIDETEC lo más frecuente es obtener como resu lt ado de la investigación protot ipos, 

formación de estudiantes y dirección de tesis. En segundo orden de importancia, está la pro

ducción de artic ulos presentados en congresos tanto internacionales, como nacionales y la 

part icipación en proyec tos. En tercer lugar, se encuentra la ge neración de art íc ulos indexados, 

software, circuitos electrónicos, manua les y equipos, todos con porcentajes de frecue ncia si

milares. 
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TABI. A 7.3 t . CIDh"TEC· FRECUENCIA 4A VAR IABLE: T IPOS DE PRODUCTOS DE I NVESTIGAC i ÓN 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable 
Frc<:uencia 

Frecuencia 

porcentaje 
Frecuencia Por ciento 

Articulos de investigación indexados 14.3% 2 33% 
Art iculos en memorias de congresos internacionales 14.3% 5 83% 

arbitrados 

Articulos en memorias de congresos nacionales O ... 5 83% 

arbitrados 

Articulos sin arbitraje O ... O 0% 
Libros O ... O 0% 
Capínllos de libros O ... O 0% 
Patentes O 0% O 0% 
Normas para industrias O ... O 0% 
Prototipos 2 28.5% 6 100% 
Software O ... 4 6'% 
Modelos O 0% I ,,% 
Técnicas O ... O 0% 
Informes técnicos 2 28.5% ,,% 

Portales O 0% ,,% 

Circuitos electrón icos O 0% 4 6'% 
Asesorías indust riales O ... O 0% 
Consultorlas O ... O 0% 
Manuales O ... 3 50% 
Equipos O 0% 3 50% 
Paquetes de cómputo educativos o administrativos O 0% O 0% 
Libros de texto I 14.3% O 0% 
Formación de estudiantes en invest igación 2 28.5% 6 100% 
Dire ~ ció n y coordinación de tesis O 0% 6 100% 
Premios por investigación o desarrollo tecnológico O 0% O ... 
Distinciones de asociaciones profesionales o O 0% O 0% 
cient íficas 

Coord inación, asesoría o participación dl' programas 0% 6 100% 
o proyectos de invest igación 

Programas de radio y/o televisión O 0% O 0% 
Tot al de encuestas 6 

El lIM AS otorga la mayor importancia a los art ículos indexados, los presentados en congresos 

internacionales y naciona les, a la direcci6n de tesis y a la participación en proyectos. Los rcsul· 

lados con una menor importancia <l los anteriores son la formación JI: estudi antes, el software 

y los protot ipos. En tercera instancia están las asesorías y las consultorías. 
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TABLA 7.31. IIMAS- FRECUENCIA 'lA VARIA BU.: TIPOS DI! PRODUCTOS UE INVF.81·IG¡\C IÓN 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable 
frec uencia 

frecuenci a 

porcentaje 
Frecuencia Por ciento 

Artículos de investigación indexados 11 42.3% 12 ,,% 
Articulos el} memorias de congrtsOs internacionales O ... 12 ,,% 
arbitrados 

Art iculos en memorias de congresos O ... 12 92% 
nacionales arbi trados 

Articulos sin arbitraje O ... O ... 
Libros 3.8% O ... 
Capít\llos de libros I 3.8% O 0% 
Patentes 2 7.7% O ... 
Normas para industrias O 0" I ,,, 
Prototipos ° 0% 7 ,,% 
Software 4 15.4% 9 69% 
Modelos O ... 5 38% 
Técnicas O ... ,% 
Informes tcrnicos 3 11.6% ,% 
Portales O ... I ,% 
Ci rcuitos electrónicos O 0% O 0% 
Asesorías industriales 2 7.7% 2 ,,% 
Consultorias O 0% 2 ,,% 
Manuales O O" I ,% 
Equipos ° ... O 0% 
Paquetes de cómputo t'ducalivo$ o administrath'os O ... O 0% 
Libros de tex to O ... O ... 
r'Ormación de estudiantes en investigación 2 7.7% 10 ,,% 
Dirección y coordinación de tesis O 0% 13 100% 
Premios por investigación o desarrollo tecnológico. O 0% O ... 
Distinciones de asociacion~'s profesionales o O 0% O ... 
cientificas 3.8% 13 100% 
Coordinación, asesoda o participación de 

programas o proyectos de irl\'estigación O 0% O 0% 
Programas de radio y/o tdcvisiÓn. 

13 

En la UAM, lan lo en lztapalapa como en Azcapotzalco, coinciden en que los artículos indexados, 

los art ículos en congresos internacionales y nacionales, la dirección de tesis y la participación 

en proyectos, son el princi pa l tipo de resultados. A estos productos, en ambos casos, le siguen 

en im portancia la formación de estud iantes y en terce r grado de importancia, los artículos sin 

arbitraje, los prototipo!', el software y los modelos. Resulta interesante esta coincidencia tan 

marcada en el caso de las dos unidades de la UAM, presentada en las tablas 7.33 y 7.34. 
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TABLA 7 .33. AZCAPOTZALCO- FRECUENCIA 4A VARIABLE: TIPOS D E PRODUCTOS DE 1;-''YESTlGACt ÓN 

Ent revista Encuesta 

Clases de la variable Frecuencia 
Frecuencia Frecuencia Por ciento 

porcentaje 

I\rtículos de investigación indexados 10 41.7% 17 94% 
Artículos de congresos internacionales arbitrados O 0% 18 100% 
Artículos en memorias de congresos O 0% 18 100% 
nacionales arbitrados 

Arcículos sin arbitraje O 0% 8 44% 
Libros O 0% 6% 
Capículos de libros O 0% I 6% 
['atentes 2 8.3% 2 11 % 
Norma.s para industrias O 0% 2 11 % 
Prototipos 3 12.5% 7 39% 
Software 3 12.5% 8 <49, 
Modelos 3 12.5% 8 ,,% 
Técnicas O 0% 6% 
Informes t&nicos O 0% I 6% 
Portales O 0% O 0% 
Circuitos dectrónicos O 0% 3 17% 
Asesorías industr iales O 0% 4 22% 
Consuhorías O 0% 2 11 % 
Manuales O 0% 6% 
Equ ipos 4.2% 2 11% 
Paquetes de cómputo educativos o administrativos O 0% 2 11 % 
Libros de texto O 0% O 0% 
Formación de estudiantes en investigación O 0% 16 ,,% 
Dirección y coordinación de tesis 2 8.3% 18 100% 
Premios por investigación o desarrollo tecnológico. O 0% O 0% 
Distinciones de asociaciones profesionales o científicas O 0% O 0% 
Coordinación, asesoría o participación en proyectos O 0% 18 100% 
Programas de radio y/o televisión O 0% O 0% 

Total de encuestas 18 
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TABLA 7.34. l zTAPALAPA - FRECUENCIA 4A VA.RlAB LI! : TIPOS DE PRODUCT OS DE I NVE.S1'IGAC IÓN 

EntreviSla 

Clases de la variable Frecuencia 
Frecuencia 

porcentaje 

Articulos de investigación indexados 4 "0% 
Articulos de congresos internacionales arbi t rados O 0% 
Articulos en memorias dI' congresos O 0% 
nacionales arbitrados 

Articulos sin arbi traje O 0% 
Libros O 0% 
Capítulos de libros O 0% 
Patf'ntes O 0% 
Normas para industr ias O 0% 
Prototipos " 0% 
Softwarf' 2 40% 
Modelos O 20% 
Trcnicas O 0% 
Informes tecnicos O 0% 
Portales O 0% 
Circuitos elect rónicos O 0% 
Asesorías industriales O 0% 

Consultodas O 0% 

Manuales O 0% 

Equipos O "" Paquetes de cómputo f'ducativos o administrativos O 0% 
Libros dc texto O 0% 
Formación de estudiantes en investigación O 0% 
Dirección y coordinación de tesis O 0% 
Premios por invl'Stigación o desarrollo tecnológico. O 0% 
Distinciones de asociacionts proresionales o O 0% 
cif'ntificas O 0% 
Coordinació n. asesoría o parlicipaci6n en pro}'f'ctos O 0% 
Programas de radio y/o ' elcvisión 

Total de encuestas 

7.2.5. Razones por las que se desarrollan esos tipos de productos 
(quinta variable) 

Encuesta 

Frecuencia Por ciento 

6 75% 
7 88% 
7 ,,% 

5 63% 
O 0% 

I 13% 
O 0% 

O 0% 
3 38% 
4 50% 
5 63% 
O 0% 

O 0% 
O 0% 
O 0% 
O 0% 
O 0% 
O 0% 
O 0% 

13% 
I 13% 
7 ,,% , 100% 
O 0% 

O 0% 
8 100% 
O 0% 

8 

En relación con las razones por las que se desa rrollan esos tipos de productos en el CJC, se 

l'ncont ró que se realizan a solici tud de quienes financian el proyl'':IO, lo cual queJa confirmado 

en la segunda opción, que es el desarrollo de productos solicit ados por la instit ución dónde 

se labora. Además, recordemos que la principal fuente de hnallciamiento de proyectos en el 

CJC es el propio Pol itccn ico st:'guido del financiamien to CONACYT. Por tanlo, se advierte una 
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coherencia entre la planeaci6n de los productos, eIlipo de financiamientos y los productos que 

se obtienen de las investigaciones, al priorizar aquello que solicitan las instancias de financia-

miento. ya por el fin anciamiento de nuevos proyec tos, o por ser los productos considerados 

en las evaluaciones para medir la productividad del investigador. 

T ,un.A 7.35. cle- I'RE<;Uf.NCIAS 5A VAR IA BLE: RAZONI!.S POR LAS QUE SI! IW,sA.RROLLAN 

I!SOS T II'OS 1>1'. PNOUUCTOS 

Encuesta 

Clases de la variable 
Frecuencia 

Frecu('ncia 

porcentaje 

• Eran los ¡'micos posibles de obtenerse para ese tipo de investigaciones. 11 32% 
• Son los que proporcionaban mayor reconocimientu científico y académico. 5 15% 
• Son los propios de toda investigación. 15 ,,% 
• Son los más gratos para realizarse. 4 12% 
• Son los solici tados por quienes financiaron la Ílwestigación. 18 53% 
• Son los sol ici tados en la institución en que 'laboró. 16 ,17% 

• Son los exigidos t'n los sistemas de evaluación para becas yest imulos. 12 ,,% 

Número de Encuestas 34 

El CIDETEC no escapa a esta tendencia .de satisfacer lo que solicitan quienes fi nancian los 

proyectos y lo que demandan los sistemas 'de estím ulos, de hecho al ser su principa l fuente 

de fi nanciamiento eII PN. la prioridad pa ra el desarrollo de prod uctos son los estándares 

establecidos por los sistemas de evaluación de la productividad del investigador, seguido de 

las demandas de quienes fi nancian, pues recorde mos que la otra fu ente de financiamiento del 

CIDETEC, son las empresas. 

TAULA 7.36. CIDETEC- !'RI!CUI!NCIAS 5A VAR IA8LE: R A"1..ol'o'ES POR LAS QUE SI! DHS ARROLLA N ESOS 1"1-

!'OS U E 1'1I.OIJUCTOS 

Encursta 

Clases de la variable 
Frecucncia 

Frecuencia 

porcentaje 

• Eran los únicos posibles de obtenerse para ('se tipo de investigaciones. 3 SO% 
• Son los (Iue proporciona han mayor rc(onocimiento ch.'mítico)' académico. O ... 
• Soll los propios de toda iJl\·('S!igación. O ... 
• SOIl los mas gratos para real iza rse. O ... 
• Son los sol icitados por quienes financ iaron [a IIIH'sllga.::ión. '1 6'% 
• Son los solicilados en la inst itución ('n que taboro. 2 33% 
• Son los exigidos ell los sistemas de ('\'aluación para becas y estímulos. 5 ,,% 

Niunero dr Encuestas 6 
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En la tabla 7.37., se nota que en cl lIMAS parece haber un poco más de independencia con 

relación a la definición de los res ultados. al ser Su pri ncipal respuesta que esos resu ltados 

son los propios de toda investigación. Sin embargo, con una frecuencia mu y cercana a esta 

primera opción se halla que son los solic itados por quienes financiaron la investigación y los 

exigidos por los sistemas de evaluación, lo que refleja la fuerte influenc ia de la normatividad 

institucional y del CONACYT en el desarrollo y la obtención de result ados en el proceso de 

investigación. 

TABLA 7.37. II MAS- FRECUENCIAS SA VARIABLE: RAZ,ONI!S I'ON LAS QUE SE DI'.5ARROLLAN 

p..sos Tiros DP, rROIlUCTOS 

Encuesta 

ctases de la variable 
Frecuencia 

Frecuencia 

porcentaje 

• Eran los únicos posibles dt· obtenerse para ese tipo de investigaciones. '" • Son los que proporcionaban mayor reconocimlCnto científico y acaJ~mico. 1 '" • Son los propios de toda im'estigación. , ''', 
• Son los más gratos para rt.'alizarse. 2 15" 
• Son los solicitados por 'luil·ncs fin¡mciaron la investigación. 7 54" 
• Son los solicitados en la inst itución en que laboro. I '" • Son los exigidos en los sistemas de evaluación para becas y est ímulos. 7 54" 

Número de Encuestas 13 

En la UAM AzcapOlz;dco e J1-lapalapa (tablas 7.38., y 7.39.) también se considera en primer 

lugar que los resultados son los propios de toda investig'lción, hecho que en el caso de la unidad 

Iztapalapa se refuerza con su segunda respuesta más valorada fue que eran los únicos posibles 

de obtene rse para ese tipo de investigación, mientras que en Azcapotzalco no sucede asi, pues 

la segunda respuesta fue que son los solicitados por quienes fina nciaron la investigació.n. 
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TABI..A 7 • .l8 . A:r.cA PO T:r..A.I.cO- FR ECU ENC IAS SA VARIAH L.E: RA ZONES to O R LAS QUE SE O I!SA.RII.OLLAN 

ESOS T IP OS 0 1'; PRO D UCT OS 

Encuesta 

Clases de la V<lriable 
Frttuencia 

Frc<uencia 

porcentaje 

• Eran los únicos posibles de obtenerse para ese tipo de investigaciones. , 22" 
• Son los que proporcionaban mayor reCOllocimirnlO científico 2 "" y académico. 

• Son los propios de toda invest igación. 12 67" 
• Son los mas gratos para rea li7.arse. " 22" 
• Son los solici tados por quienes fmanciaron la investigación. 6 33" 
• Son los solici tados en la ins titución en que laboro. , 6" 
• Son los exigidos en los sis temas de evaluación pa ra becas y estímulos. , 28% 

Número de Encuestas 18 

De cualquier manera, en ambos casos, en el liMAS y en la UAM, se revela que se entienden a 

los arl ículos, las tes is y la part icipación en proyectos como los lipos de resultados propios de 

toda investigación. 

TABLA 7 • .l9 . lzTA PA LAPA- FRf.CUENCIAS 5 '\ VA R IA liLE: RAZONI'.5 P O R LAS QUf.Sf. O ESARItO U..A N 

ESOS T IPOS DE PRO D UCT OS 

EncueSla 
Clases de la variable 

Frecuencia 
Frecuencia 

porcentaje 
• Eran los únicos posibles de obtenerse para ese tipo d .. investigaciones. , '0% 
• Son los que proporcionaban mayor reconocimiento científico , 

"" y académico. 

• Son los propios de toda investigación. , 63% 
• Son los mas gratos para realizarse. O 0% 
• Son los solicitados por (I\lienes financiaron 1(1 investigación. "" • Son los solici tados en la inslllución en que laboro. 3 38% 
• Son los exigidos en los sistemas de evaluación para becas}' estímu los. 2 25% 

N ú~ de Encuestas 8 

Pero si consideramos las variaciones en los tipos de productos report ados en los otros casos, no 

necesaria mente son estos resultados los propios de toda investigación, ni siquiera tratándose de las 

mismas ramas oespccialidades de investigación, ya queclIando el centro de investigación tiene una 

orientación hacia la innovación tecnológica como el CIDETEC, se prioriza el desarrollo de proto

tipos y prácticamente se suprime el desa rrollo de art ículos. Enlonces estarnos ante una diferencia 

de los que se consideran prod uctos de valor y los que no, de un centro a o tro de investigación. 
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7.2.6. Tendencias en los elementos considerados para la acción pedagógica y las formas de obte· 

nulos (sexta y séptima variables) 

En relación con los elementos que son considerados como parte funda mental de la fo rmación 

disciplinaria para los investigadores de este campo de conocimientos, encontramos que en el 

CIC y el CIDETEC, definitivam ent e, sí se conside ra que existen una se rie de teorías básicas 

para la disciplina, así como de técnicas, metodologías y un lenguaje propio de la disciplina que 

deben ser manejado por los ind ividuos que desarroll an investigación en esas áreas. 

TA ULA 7.4 0. CIC· FRECUENC IAS 6 A VARIA B LE: E LI!MENTOS CONSIDERADOS EN LA ACCi ÓN PEDAGÓG ICA 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

Ent ro.'v ista Encuesta 

Clases de la variabl o.' Frecuencia 
Fro.'cuencia 

porcentaje 
Frecuencia 

Po, 
ciento 

Te':.lTías b á~icas de la disciplina (tradiciones teóricas). 16 43.3% 34 100% 

Tecn icas propias de la disciplina 10 27% 33 9'% 

Metodologías propias para investigación 10 27% 26 76% 

en la especialidad. 

Leguaje pro pio de la discipl ina o esp rcialidad . 2.7% 32 94% 

Total de encuestas 34 

T A" LA 7.4 1. CIDETEC- I' KECUENCI,\S 6 " VA RIA BLE: ELEMENTOS COSSI 0llRA O OS 

EN LA ACC i ÓN PEDAGÓG IC A 

Entrevista Encuesta 

CI;lses de la variable 
Frecuencia 

Frecuencia 

porcen taje 
Frecuencia 

Po, 
ciento 

Teorías básicas de la disciplina (tradiciones Il'Óricas). 3 60% 6 100% 

Tecnicas propias de la disciplina 

Metodologías p ropias para investigación en la I 20% 6 100% 

especialidad. O 0% 6 100% 

Leguaje propio de la di sciplina o especialidad . 
20% 6 100% 

Total de en(U"5tas 6 

Ahora bien, en tan to en el ClC como en el CIDETEC, ver tablas 7.42. y 7.43., se piensa que la 

principal forma para hacerse de estos elementos es realizando est udios de posgrado y a través 

del desarroll o mismo de investigaciones tutoradas po r los investigadores, y en menor medida, 

a través de la revisión de bibliografía y de art ículos especia lizados. 
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TJ\"LA 7 41. c l e I' RECUE NC IAS 7- VARI AI:II. E: I' O R MAS DE ACC iÓN P EDAGÓGIC A ACEPTADJ\S 

PARA LA IXVESTIGACIÓN 

Entrevista Encuesta 

Clases de la V<lriable Frt'cuencia Po< 
Frecuencia Frecuencia 

porcentaje ciento 

• Mediante estud ios de posgrado (maestría y 5 29.4% 33 97% 

doctorado). 

• Mediante bibl iografía propia de las t radiciones O 0% 28 82% 

teóricas de la disciplina o especialidad. 

• A través de la lectura y análisis cri tico de la obra de 

investigadores reconocidos de actualidad. 3 17.7% 27 79% 

• En el desarrollo mismo de investigaciones tutoradas 

por investigadores reconocidos. 9 52.9% 25 74% 

TOlal de encuestas 34 

T A BLA 7.43. CIDETEC- I'II.EC UEN C IAS 7- VJ\RIABLIl: I'ORMJ\S DE ACC iÓN PEDAGÓGICJ\ A CEPTADAS 

PARA LA I NVEST IGA C iÓN . 

Clases de la variable 

• Med iante estudios de posgrado (maestría 

y doctorado). 

• Mediante bibliografía propia de las tradiciones 

teóricas de la disciplina o especialidad. 

• A través de la lectura y anális is (Titico de la obra 

de investigadores reconocidos de ac tualidad. 

• En el desarrollo mismo de investigaciones tutoradas 

por investigadores reconocidos. 

Total encuestas 

Entrevista 

Frecuencia 
Frecuencia 

porcentaje 

16.6% 

O 0% 

O 0% 

5 83.4% 

Encuesta 

Frt'Cul>ncia Por ciento 

6 100% 

3 50% 

5 83% 

4 ,,% 

6 

En el caso de la UNA M se considera que sí hay leorías, técnicas y un le.nguajc propio de la dis

ciplina, pero no se cree tan fuertemente en la existencia de metodologías propias, tal como se 

aprecia en la tabla 7.44. 
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TAB I.A 7,44, II!\I AS- t'RECUE1'IIC IAS 6 " VAR IAULF. : l!Lf-MIlN1'OSCONSI OEKAOOS 

EN LA ACCi ÓN I'EOAGÓG IC A 

Clases de la variable 

• Teorias básicas de la disciplina (tradiciones 
teóricas). 

• Tecnicas propias de la disciplina 
• Metodologías propias para investigación 

en la especia lidad, 
• Leguaje propio de la disciplina o especialidad. 

Total de enCIJeSlas 

Entrevista 

Frecucncia 
Frecuencia 

8 

2 

o 

porcentaje 

72.7% 

18.3% 

." 
O" 

Encuesta 

Frecuencia Por ciento 

13 1{)(}% 

13 I{)(}% 

12 92% 

13 100% 

13 

En cuanto a las formas de adq uirir ulla formación como investigador en la UNAM consideran 

que la mejor vía es a través de los estudios de posgrado, en segunda posición de importancia 

está la participando en la realizaci9n de i.nvestigaciones. mient ras que la revisión de bibliografia 

y de la obra de invest igadores reconocidos, ocupan un terce r lugar en importancia. 

• 

• 

• 

• 

TAULA 7.4S. IIMAS- I' Kt:CUE!'ICIA$ 7' VARIAU LIl: FORMAS Il E ACC IÓ:O;- I'EI))¡GÓGIC A ACEPTADAS 

PAR A LA INVESTIGACiÓN 

Enl reviSla Encuesta 

Clases de la variable Frecuencia 
Frecuencia 

porcentaje 
Frecuencia Por ciento 

,"Ie'dianle estudios de posgrado (maestría y ,. 64" 13 100% 
doclorado). 

Mediante bibliografía propia de las tradiciones '" 10 77% 

teóricas de la disciplina o especialidad. 

A través de la lectura y amilisis critico d.' la obra '" 8 62% 

de invf'stigadores reconocidos de aClualidad . 

En el desarrollo mismo Je invl'stigaciones tu tor:Hlas 

por investigadores reconocidos. 7 28% 9 .... 

13 

En el caso de la UAM AzcapotzaJco, se considera que hay teorías, técnicas y metodologías 

propias de la d isciplina, pero no existe el mismo consenso con respeClo a la ex istencia de un 

lenguaje propio. 
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En relac ión a las formas para la adquisición de una formación como investigador en la UAM 

Azcapotzalco, se cree que es a través de los posgrados como se adquiere ta l formación. En 

orden de importancia le sigue la part icipación en el desarrollo de investigaciones. La lectura y 

análisis de bibliografía y art ículos están casi a la pa r en importancia después de la experie ncia 

en investigación. 

' IABLA 7.46. A ZCAPOTZA LCO- FRECUENCIAS 6 & VAR IAB LE: ELEMENTOS CONSI DERADOS EN LA ACCi ÓN PE

DAGÓGICA 

Clases de la variable 

Entrevista 

Frecuencia 
Frecuencia 

porcentaje 

30.7% 

JO.7% 

JO.7% 

• Teorlas b:isicas dC' ta disciplina (tradiciones teóricas). 4 

• Técnicas propias de la discipl ina 4 
• Metodologlas propias para investigación en la 4 

especialidad. 

• leguaje propio de la disciplina o especialidad. 7.9% 

Encuesta 

Frecuencia Por ciento 

18 100% 

18 100% 

18 I()()% 

17 94% 

18 

TABLA 7.4 7. A ZCAl'OT7.AI.CO- FRECUENCIAS 7& VAK IABLE: FOKMAS OH ACCIÓN 

I'F.OAC,ÓC,I CA ACEPTADAS PA.RA LA ISVESTIC, ACIÓN 

Clases de la variable 

• Mediante estudios de posgrado (maest ría y 
doctorado). 

• Medianle bibliografia propia de las tradiciones 

teóricas de la disciplina o especialidad. 

• A través de la lectura y an:ilisis cri tico de la obra de 
investig3dores reconocidos de actualidad. 

• En el desarrollo mismo de investigaciones tutoradas 

por investigadorC's reconocidos. 

Entrevista 

Frecuencia 
Frecuencia 

porcentaje 

39.2% 9 

4.3% 

7 30.'1% 

6 26. 1% 

Encuesta 

Frecuencia Por ciento 

18 100% 

13 72% 

1I ,,% 

14 78% 

18 

Por su parte en la UAM Iztapalapa se considera que existen teo rí as y un lenguaje propios de 

la di sc iplina, y en meno r grado, se acepta la existencia de técnicas y metodolog ías propias 

de ella . 
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• 

• 
• 

• 

TABLA 7 . 41'1. 1;(.1·AI'AI .AI'A - I'K I:CUf.NCIAS 6A VAIU¡\ULI'.: Il LHMI!NTOS C OS$ IDIlR¡\ I)OS 

EN LA ACCi ÓN PEDAGÓGlC¡\ 

Ent revista Encuesta 

Clases de la variable Frecuencia 
Frecuencia Frl"Cuencia Por ciento 

porcentaje 

Teorías básicas de la discip lina (tradiciones 2 5()% 8 100% 

teóricas). 

Ttcnicas propias de la discip lina • 0% 8 100% 

Metodologías propias para investígación • 0% 7 .", 
en la especialidad. 

Leguaje propio de la disciplina o especialidad. 2 5. % • 100% 

• 

Respecto a las formas para obtener una fo rmación en investigación, en la UAM Iztapalapa. se 

piensa que es mediant e los estudios de posgrado como puede alcanza rse en mayor medida , 

pero también a través del desarrollo de investigaciones tutoradas por investigadores recono

cidos y la lectura de su obra. 

• 

• 

• 

• 

T¡\IILA 7 49. IZT,\PALAPA- I'RJ;CI.II!N9AS r VA·RIA6U' FORM AS Illi ACC iÓN Pf.DAr./w:;I CA 

",CIlPTAIMS PAR'" LA INVIlSTIGAC IÓN 

Entrevista 
ClaSf..'S de la ~a ri ab l c 

Frecuencia 
Frecuencia 

l'recuencia Por cil'nto 
I/Orcentaje 

Mtd i ~ nt c estudios de posgrado (maestría 5 38.5')1, 8 100% 

)' doctorado). 

M«liante bibliografia propia de lu tradiciones leÓl'"icas O 0% 8 100% 

de la discipl ina o especialidad. 5 J8.5% 7 " .. 
A tr al'i~ de la Il'c tura y anátisis critico de la obra 

de IIlVes tigadores reconocidos d~ actualidad. 3 23% 8 100% 

En el desarrollo mismo de in\"l .. stitl~c i ones lu t orada~ 

por i¡westigadores reconocidos. 
8 

7.2.7. Tendencias en las formas de difusi6/1 (octava variable) 

En relación con las fo rmas y Ill edios considerados adecuados pa ra la difusión de los resultados 

de la investigación, los resultados de la encuesta en el caso del CIC y del CIDETEC. reporta que 

el total de los investigadores consideran que existen medios más apropiados para dar a conocer 

sus result ados. La delinición de cuáles son tales med ios, se puede ver en la tabla 7.50.,}' 7.5 1. 
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En esos resultados resaltan como principales formas de difusión los congresos y la publicación 

de artículos, siendo también empleados. aunque en menor medida, los eventos académicos y la 

exposiciones científicas. 

T ,UILA 7.50. elc- J'JtECUESCIAS 8 A VAJtlA8LJ¡: ~U JtMAS DI! DIFUS iÓ N C JEI'iTfFl CA, RJ¡CDNOCIDAS COMO MÁS AP JtQ

P IA DAS PAilA LA DISC IPLI!IlA D f.S P ECJI,LlD/IoD 

Clases de la variable Entrevisla 

• l'arucipación en .:\'ent05 d ell t ífl co.~ o disciplinurios 

o Eventos acad¿micos 

o Exposiciones cient íficas t) lecnológicas 

o Congresos 

o Coloquios 

o Simposios 

o Reuniones 

• Publicaciones en revistas especiulizadas 
ToIal de encuestas 

Frecuencia 

I 

7 

O 

O 

O 

27 

Frecuencia 

porcenlaje 

2.8% 

2.8% 

19.4% 

0% 

0% 

0% 

75% 

Encuesta 
Frecuencia Por ciento 

17 SO% 

14 41 % 

27 79% 

O "" O "" 
O "" 
" 62% 

34 

TABLA 7.5 1 . CIDETEC- FRECUENCIAS 8/10 VAR IABLE; fORMAS D E I>II'USJÓ N C JI! NTfI'I CA, 

R ECONOC IDAS COMO MÁS APROI' IADAS PA.R.A LA IJ ISC IPUNA O J¡S PECIAl.IDAD 

Entrevista Encuesta 

Clases d e la variable Frecuencia 
Frecuencia Frt'"<uencia Por ciento 

porcentaje 

• Parl,cipaClón cn n "t"nlOS científicos \) J is d pli n ~r i o~ 

" b'enlos académicos O 0% 4 67% 

" ExI>o ~i(Ío n es ci" nlíf"as \) t " c n <l l"' g i c ~s 25% O "" 
" Congresos 2 50% O 0% 

" Coloquios O 0% O 0% 

" Simposios O "" O 0% 

" Reuniones O 0% O 0% 

• Publ icaciones en revistas especializadas 25% 2 33% 

Total de encueSlas 6 

En el caso del ll MAS de los 13 investigadores encuestados sólo uno consideró que no hay for

mas de difusión más adecuadas para esa disciplina. As í los 12 restan tes consideraron que son 

más apropiadas para la di fusión, en primer término, las publ icaciones en revistas especializadas; 

en segundo lugar, los congresos y en tercer lugar otros eventos académicos. El resto de opciones 

son empleadas con mucha menor frecuencia, tal como se percibe en la tabla 7.52. 
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TABLA 7.5 2. liMAS- I'RcCUENC IAS 8A VARIABLE: FORMAS DE D II' USIÓN C IENTfl' IC A, 

ItECONO C IIMS COMO MAs APROI'lAOAS PAilA 1. 1'1 OISC IJ>LlNA O IlSJ>EC I AUDAD 

EntreviSla 

Frecuencia 

Encuesta 

Clases dc la variable 
Frecuencia 

porcentaje 
Frecuencia Por ciento 

• l'anidpación en cvemos dcntíhcos o disdplinarios 

o Eventos acauémicos 

o Exposiciooes cicll1ihca.~ o tecnológicas 

o Congresos 

o Coloquios 

o Sill1posios 

o Reunio n c~ 

• Publicadones l'n re"istas especia lizadas 

2 

O 

14 

O 

O 

2 

14 

6.25% 

0% 

43.75% 

0% 
0% 

6.25% 

43.75% 

8 62% 

8% 

10 n% 
2 15% 
3 23% 

O 0% 

II 85% 
13 

En la UAM todos los e n c u e~ lado s consideran que sí existen formas de difusión propias para 

dar a conocer los resultados de investigación, sin embargo, existe divergencia en tre las unida -

des Azcapotzalco e Iztapalapa, respec to a cuál es la más apropiada, pues en la primera se crec 

que son los congresos, seguidos de las publicaciones en rev istas especializadas, y en tercer 

sitio, los even tos académicos; mientras que en lztapa lapa se coloca cn primer término a las 

publicaciones en revistas espccializadas; cn segundo, a los congresos y en tercero, los eventos 

académicos y ex posiciones científi cas. 

• 

• 

1'1'1",-,\ 7.S}. A ZCA POTZAI.CO- l'ItECUENC IAS 811. V,\MIAR!.!! : l'OMMAS D E D I l' US¡ÓN C I ENTífiCA, 

IUCONOClllAS COMO "'IÁS APROPIADAS PARA LA Vl SCIPLlNA O ESI'I!CIALlOA O 

Entrevista Encuesta 

Clases dI' la va riable 
Frecuencia 

Frecuencia 

porccntajc 
Frecuencia Por ciento 

P,nIKipa, Ión l'" L" ·l'n to~. ICll1illcns o dis(iplinari()~ 

o I:vell10S académicos 5 20% 10 56% 

o ExpoSl\"iollcS Cll"llti IICJS o tL·(nológj(a . ~ O 0% 6 33% 

o Con¡;Il!SOS 7 28% 15 83% 

o Coloquios O 0% 6% 

o Simposios O 0'l6 I 6% 

o Rl'unioncs O 0% O 0% 

I'ublicaciones en revistas cspIXializadas 13 52% 12 67% 

18 
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·IA III.A 7.54. l zTAPALAPA- FRJeCUP.NCIAS 8A VAIlIA8LP.: FORloIAS D I'. D l fUS l 6:o1 C J1!NTffJCA, 

RECONOCIDAS COMO MÁ.'i APROPIADAS PARA LA DISCIPLINA O E..'iPI!CIAUDAJ) 

Enlrevista Encuesta 

Clases de la variable Frccu('ncia 
Frecuencia 

porcentaje 
Frt'Cuencia Por ciento 

• l'anidluc1ón en (','cntos dcntíli(:os o disciplinarios 

o En'nlO$ acadtmicos O "" 
, '''' 

o EXl'nsicioncs científicas o Iccoológic.as O "" 2 "" o Congresos .. ,... S .,,, 
o Coloquios O "" 2 "" o Simposio5 O "" O "" o Reuniones O '" O '" 

• Publicaciones en revistas t'specinli7.adns .. "'" 6 "" 8 

7.2.8. Tendencias en IeIS formas de divulgación (novena variable) 

Ot ro de los elementos que se eva luaron fueron las formas de divulgación aceptadas en las 

comunidades y por tan to reconocidas como más adecuadas para hacer llegar a la sociedad 

el conocimiento de las innovaciones tecnológicas, las nuevas aplicaciones desarroll adas o los 

nuevos conoc imientos encontrados. 

Dentro de este rubro se encontró que en el l PN, el e le trabaja más en el ámbito de la divulga

ción que el CIDETEC, dónde prácticamente no ex iste divu lgación cientif¡ca, CflIllO se puede 

apreciar en la tablas 7.55 ., y 56. 

• 
• 
• 
• 
• 

'l"A"I.,\ 7,55. CIC- l'R I!CU I'. NC IAS 9 " VA1UAII LI!: fORMA S D I! mVU L(lAC IÓN CI 1!:<" '-¡l'lCA, RECONOCI IlAS 

COliJO MÁS APROPIADAS PARA LA D ISC I PLINA O ESPECIALIlJAD 

Ent revis ta EnClH.'sta 

Clases de In variable 
Frecuencia 

I:recucncia 

porcentaje 
Frt'CUl'ucia Por cie nto 

Publicación r n pt' riódi(:os O "" 
, '" 

ProgrJmas de rad io '" 7 21" 

J>rogrurnas dI.' tclt'\'isión 5 ,¡5.5% 9 ,." 
Cine O "" O "" Olras formasdl'd,fus.6n 

Conft'rrncias 4 36.5% 12 "" ~l1lina n ()) 1 '" 8 201"-

¡. · t ~s redondas O "" 1 '" Charla¡, de caft O "" 2 ." 
Ikllt'tines ele<:trónkO$ O "" 2 ." 

TOI~I dI" encut'stas )-, 
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Mientras que en el C IDETEC ún icamente se reali zan seminarios y algunas conferencias, en 

el CIC se emplean las conferencias y los programas de televisión como principales form as de 

divulgación, y en un segundo lugar, se emplean los seminarios y los programas de radio, y el 

resto de formas son empleadas, pero en mucho menor medida. 

• 
• 
• 
• 
• 

TABLA 7 . 56. C IDETEC- FRECUENC IAS 9· VAR IABLE; FORMAS HE DI VU LGA CIÓN C I ENTIFICA, 

RECONOCIDAS COMO MÁS APROPI A DAS PARA I.A ()ISCIPI.lNA O F..5PI:CIAI.IDAD 

Entrevis ta Encuesta 

Clases de la v;lriable 
Frecuencia 

Frecuencia 

porcentaje 
Fre<uellcia Por ciento 

Publicación en periódicos O 0% O 0% 

Programas de rad io O 0% O 0% 

Progr;:¡mas de televisión O 0% O 0% 

Cine O 0% O 0% 

Otras formas de difusión 

Conferencias O 0% 1 17% 

Seminarios 2 100% 2 33% 

Mesas redondas O 0% O 0% 

Charlas de café O 0% O 0% 

Boletines electrónicos O 0% O 0% 

6 

El liMAS empica como principal forma de divulgación los seminarios; en segundo lugar, hace 

uso de las conferencias y en tercer término, las publicaciones en periódicos y los programas 

de radio y televisión. Aunque sí se emplean las otras formas de divulgación, esto se hace even

tualmente. 

• 
• 
• 
• 
• 

TABLA 7.57. l IMAS· FRECUENC IAS 9" VAR IA BLE: t'ORMAS OE I) IVULGACIÓN Cl I!NTíFICA, 

KI:CO!'olOCIDAS COMO MÁS APROI' IADAS PARA LA DISCIPLI NA o ESPECIALI DAD 

Enlrevista Encuesta 

Frecuencia Clases de la variable 
Frecuencia Frecuencia Por ciento 

porcentaje 

Publicación en periódicos 4 26.6% 3 23% 

I'rogramas de r;:¡dio 2 13.4% 3 23% 

Programas de televisión 4 26.6% 2 15% 

Cinc O 0% O 0% 

Otras forma s JI' difusión 

Confcl"l'ncias O 0% 5 3R% 

Sl'rninarios 3 20% 8 62% 

Mesas redond~ s O 0% 1 8% 

Charlas d .. cafl' O 0% O 0% 

BoIe! ines electrónicos 2 IM% O 0% 

TOIal de encuestas 13 
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La UAM Azcapotzalco e Iztapalapa se d istinguen por el empico de las conferencias como prin 

cipa l forma de divulgación. No obstante, en Azcapotzalco son las publicaciones en periódicos, 

los programas de radio y de televisión. En tanto que en Iztapalapa, se emplean los semina rios, 

siendo esas dos formas de divulgación y ocasionalmcnte los programas de televisión las únicas 

fo rm as empleadas. 

TABLA 7.58. A ZCAPorLALCO ' fRECUENC IAS 9- VARlAD LE: FO RMAS DE DIVULGAC i ÓN CIENTfFICA, 

RECONOCIDAS COMO MÁS A PROP IADAS PARA LA DISCIPUNA O F..5P FXIA LlDAD 

Clases de la variable 

• Publicación en periódicos 

• Programas de radio 

• Programas de televisión 

• Cine 
• Otras formas de difusión 

Conferencias 

Seminarios 

Mesas redondas 

Charlas de (afé 

Boletines cleclrónic05 

Entrevista 

Frecuencia 

2 

I 

O 

O 

O 

O 

O 

Frecuencia 

porcentaje 

20% 

40% 

20% 

0% 

20% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Encuesta 

Frecuencia Por dento 

'" ,% 

4 ,,% 

O 0% 

7 ,,% 

4 ,,% 

O 0% 

O 0% 

O 0% 

l' 

TABLA 7.59. I ZTAPAlAI'A- I'R ECUIl.NC IAS 9 ' VARIA BLI, : FORMAS IJ E 1J1I' US IÓN C IENTíI'lCA, 

llr:.cONOCI DAS COMO MÁS APROPIADAS PARA LA D ISCIPLI NA O ESPECIALIDAD 

Entrevista Encuesta 

C lases de la variable 
Frecuencia 

Frecuencia 

porcentaje 
Frecuencia Por ciento 

• Publicación en periódicos O 0% O 0% 

• Programas de radio O 0% O 0% 

• Programas de televisión O 0% \3% 

• Cine O 0% O 0% 

• Otras formas de difusión 

Conferencias 2 66.7% 3 38% 

Seminarios 33.3% 2 ,,% 
Ml'sas redondas O 0% 13% 

Charlas de café O 0% O 0% 

Boletines e]cclróniws O 0% O 0% 

8 
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7. 2.9. Tendencias de las formas de reconocimiento y SIl importancia (décima y decimoprimera 

variables) 

Las últimas dos vari ables tienen que ver con la búsqueda de tendencias ligadas a las fo rmas 

de reconocimiento más import antes en las comu nidades en estudio y las razones por las que 

se les considera importantes. 

En el ClC los resultados de estos rubros se muestran en las tablas 7.60 .• y 7.6 1. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

TABL A 7.6 0 . CIC- FRECU ENC IAS l OA VAR IA BLE: FORMAS DE RECONOCI M IE:"OTO 

H EL T R ABA JO EN INVESTIG AC iÓ N M ÁS IMPO RTA NT ES 

!;ncueSla 

Clases de la variable 
Frecuencia 

Frecuencia 

porcentaje 
Frecullncia Por ciento 

Premio lnSlilucional , 16.7% 23 ".o 
Premio Nacionales 4 J3 A% 20 '9% 
Premios tmrrnadonalt-s 3 ]0% 23 ,,% 

Homenajes O 0% 2 ,.o 
Medalla o I'resea ] 3.3% 7 ,,% 

Invitac ión O 0% 8 24% 

Reconocimiento de los colegas O 0% 3 9% 

Reconocimiento de los alumnos O 0% , ,,% 

Estímulos económicos 17 56.6% 17 "'" Total de encuestas '4 

"(ABLA 7.6 1. CIC- F RECUENCIAS 1' · VAIU ABLE: C AUSAS nE LA IM P ORTANC IA n E L R ECONO C IM IENTO 

Ent revista Encuesta 

Clases de la variable 
Frecuencia 

Frecuencia 

porcentaje 
Fre<:uencia Por ciento 

Por el reconocimiento a la tra)"cctor ia 2 20% 2'] ".o 
del inl"estigador. 

Concede preSligio al inl"estigador den tro O 0% 12 35% 
)" fuera de la comunidad de illl·estigación. 

S.' t raJun· .·n b.:11l"fi.:¡", ,·")11'·)]111"'" 1''' r ~ 3 30% " 53% 
el investigador. 
I'nmit(' mejore< "f'0rtunidadc. de 'inam:iamit-nto 

,] 
a proyeclos de investigación. 

40% 11 32% 

Inccnllva d d~~.lrmllu elelllítiw)" tecnulóglCu. 
]0% , 9% 

TU I ~ 1 dl' .· ' K \ ,,· s t ~s J4 
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En estas tablas se alcanza a distingu ir que los estímulos económ icos son el tipo de reconoci

miento más importante para los investigadores, a éste le siguen los premios institucionales, 

después, los internacionales y los nacionales, mientras que las restantes formas de reconoci 

miento tienen todas una importancia marginal. 

En torno al por qué se les atribuye esa importancia, se interpreta que es debido a que estas formas 

de reconocimiento. por una parte, representan un reconocimiento a la trayectoria del investiga

dor, y en segundo término porque se traducen en un beneficio económico para el investig:tdor. 

quedando en tercer lugar el hecho de que permiten mejores oportlln idades de financiamiento 

a proyec tos de investigación. Finalmente el prest igio y los incen tivos al desa rrollo científico y 

tecnológico. 

En el CIDETEC se valo ran de igual mane ra los est ím ulos económicos y el reconocimiento 

de los alumnos. A estas formas de reconocimiento le siguen en aprecio el reconocimiento de 

los colegas, los premios institucionales, los nacionales y los internaciona les, dejando sin valor 

algu no al resto de opciones. 

TABLA 7.6z. C IOI:.T EC- F RECUENCIAS lOA VAR.IA HLE: FORMAS I}E RECONQCJMI F.NTQ 

DEL T RABAJO F.N INV F..8TIGAC IÓS MÁS IMPORTANTES 

Entn::visla Encuesta 
Frecuencia Clases Je la variable 

Frec u enci~ 
porcentaje 

Frecuencia Por ciento 

• I'remio Institucional O 0% 3 50% 
• I'remios Nacionales O "" 2 33 
• l'remi05 Internacionaln O "" 1 "', 
• Ilomenajl'S O "" O "" • Mooalla o I' rese;¡ O "" O "" • Invi tación O "" O "" • Reconocimiento de los colegas O "" 2 33~ 

• Reconocimiento de los alumnos "'" S 83~ 

• Est ímulos «onómícos "'" S 83~ 

Total de encuestas 6 

l.as ra1.OIlCS por las que resul! an significa tivas esta s formas de reconocim iento es que simboli 

Zan, en primera instancia, el reconocimien to a la trayectoria del invesligador, luego, permiten 



mejores oportunidades de financiamiento para proyectos y fi nalmente. se traducen en bene

ficios económicos para el investigador. 

TABLA 7.63. CIDTEC- I:REC VIlNC IAS J I · VA RI ABLE: CAUSAS DE LA IM I'ORTANC IA 

DEL RECONOCIMI ENTO 

Clases de la variable 

• Por el reconocimiento a la trayec toria del 
investigador. 

• Concede pro:stigio al i n v ~ ti gad o r dentro y fuera 
de la comunidad de in'·estigación. 

• Se traduce en beneticim cconómicm para el 
investigador. 

• Pnltlitc rn~ju,c s (ll'l>nllnidad.os J •. flnancialllkmo 
• a proyectos dlo investigación. 
• Incentiva el dcs~rrollo cientifico r tecnológico. 

Entrevista 

Frecucncia 

o 

o 

o 

o 

Fren lencia 
porcentaje 

"" 

100% 

Encuesta 

Frc<:uencia Por ciento 

S 83% 

o "" 

3 50% 

2 33% 

o "" 
6 

Los resu lt ados del lIMAS pusieron de relieve la importancia que ahí tienen los estímulos 

económ icos y en segundo sitio se ubican las invitaciones y los premios institucionales, inter-

nacionales y nacionales. El reconocimiento de colegas y alumnos es casi desprec iable, y las 

restantes formas no tienen va lor en la UNAM. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

TABLA 7.64. IIMAS- l' IUlCUENCIAS lOA VARIA RLE: FORMAS 11E RECONOC IMIENTO DEL TRABAJO 

EN ISVI!STIGJ\CIÓS MÁS IMPORTANTES 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable Frecuencia 
Frecuencia 

porcentaje 
Frc<:uencia Por cienlo 

Premio Institucional I 1 J.l% 3 23% 
Premios Nacionales O 0% 3 23% 
Premios Internacionales O "" 

, 31% 
Homenajes O 0% O '" Medalla o Presea O 0% O "" llwilación O "" 3 23% 
Rl'C:onocimil.'ll1o de los colegas O "" '" Reconocimienl0 de los alulllnos O "" '" Estímulos económicos , 88.9% 11 85% 

13 

En el liMAS se conside ra que estas formas de reconocimiento son import ant es porque sign i

fican un reconocimiento a la trayectoria del investi gador. pe ro tambié n porque se traducen en 

bendicios económicos para ellos. En meno r medida, se piensa tam bién que otorgan pres tigio, 
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permiten mejores oportunidades de financiamiento para proyectos e incentivan el desarrollo 

científico y tecnológico. 

TABLA 7.6S. IIMAS- FRECUENCIAS 11- VARIARLE: CAUS,\ S DE LA IMPORTA NC IA D EL RECONOCIMIENTO. 

Clases de la variable 

• Por el reconocimiento a la trayectoria del 
inve5 tigador. 

• Concede pres tigio al inv($Jigador dentro y fuera 
df' la comunidad de investigación. 

• Se traduce en henelicios eW!lÓlni.:os par~ 
el investigador. 

• l'crmile mejores oportunidades Jc fmandamien to 
a proyectos de investigación. 

• Incentiva el .I. :~rro llo ckntífiúJ)' te.-oológko. 

T01al de encuestas 

Ent rf'vista 

Frecuencia 
Frecuencia 
porcmtaje 

O "" 
O "" 
3 75% 

O 0% 

25% 

Encl.If'sta 

Frecuencia Por ciento 

11 85% 

3 23% 

8 62% 

1 15% 

O "" 13 

En los result ados de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, tablas 7.66. a 7.69., se aprecia 

que los estimulos económicos son los más valorados, seguidos de los premios inst itucionales. 

nacionales e internacionales; de forma secundaria se consideran las invit aciones y el recono

cimiento de los alumnos. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

TAtlLA 7. 66. AzC" .. !Y .... .t.A LCo- FkJ:CUENCIAS lOA VA JU Atlu!: I·OltMAS lit: ItJ:CO:-'OCi.\.II I!N""r o 

D'-L TII.AIM- JO '-N INV¡;$TIGAC IÓN MÁS IMP O .. TANTI!.S 

Entrevista Encuesta 
Cla~ df' la \·ariable 

Frecuenda 
Frecuencia 

Frecuencia 
porcentaje 

Por ciento 

Premio Institucional 19 59.4% 8 44% 
Premio Nacionales I J.]'Ib 6 ,,% 
l'remiO$ Internacionales O 0% 5 18% 
Homellajes O "" O 0% 
M<'da lla o PreSf'a O 0% O 0% 
Invitación O 0% ". 
Reconocimiento de los colegas O 0% I 6% 
Reconocimiento de los alumnos O 0% 3 " .. 
F...stimulos económicos 12 J75% 11 67 .. 

18 

Estas formas de reconocimiento son consideradas importan tes en la UAM, principa lmente. 

porque representan el reconocimien to a la trayectoria del investigador, además de que se tra ~ 

ducen en beneficios económicos y en menor proporción otorgan prestigio, da n mayor opor

tunidad de financiamiento de pro)'ectos e incen tivan el desa rrollo .:ientífico y tecnológico. 
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TAB I.A 7.67. IZTAPA I.APA - FRECU f..NCIAS l OA VA.IUA9LE: fORMAS DE RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

EN INVI,STIGAC¡ÓN MÁS 1/lIPORTANTES 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable 
Fnx uencia 

Frecuencia 

porcentaje 
Frecuencia Por ciento 

• Prt"JJJio Inslitucional O "'" 5 63% 
• Premio Nacionales O "'" 5 63% 
• Premios Inlernacionalt"5 O "'" 3 ,,% 

• Homc:najt's O "'" O "'" • Medalla o Presea O "'" O "'" • [nvi lación O "'" 1 ,,% 

• Reconocimienlo de los cokgas O "'" O 0% 

• Reconocimicllto de los alumnos O 0% O "'" • ESlimulos económicos 5 100% , 50% 

8 

TAIILA 7.68. AZCAI'OTZALCO- I' RECUENC IAS 1 1" VAR IABLE: CAUSAS DI'. LA IMPORTANCIA 

DEL RECONOCIMIENTO 

Entrevista Encuesta 

Clases de la variable 
Frecuencia 

Frecuencia 

porcentaje 
Frecuencia Por dento 

• Por el reconocimiento a la trayectoria del , 36.4'11> II 61 % 
invcstigador. 

• Concede prestigio al investigador dClltro y fuera O 0% 2 [1 % 
de la comunidad de investigación. 

• Se traduct' en hen("flci('> . ~ económicos para 7 63.6% !O 56% 
el invcstigador. 

• ¡'ermile meJotes oportunidades de rinanciamil'n lo O 0% 3 17% 
a proyeclos de investigación. 

• Incent iva d d~ 'Sanu ll u c i,'ntífi ~o}' h:,nuJógico. O 0% 6% 

18 

TABLA 7.6<j. l zTAPALAI'A- f REC UENC IAS 11 ' VA RIAB LE: CAUSAS DE LA IMPORTANCIA 

DHL RECONOCIMIENTO 

Clases de la variable 

• Por el reconocimiento a la lrayectoria del 
investigador. 

• Concede prestigio a[ inveSTigador denTro}' fuera de 
la comunidad dt" in\'t"stigadón. 

• S" Iraducl' ,'11 1x·1, ... rl, · 1<l~ "("I1':'Il1I( U ~ 1',lr;1 d 
investigador. 

• I '~r mile mejores 01'0l'luniJadn d~ linannamJCnto a 
proyeclOs de illl·esligación. 

• hKenlin d ,k~~r", lI o CiC rllí ti(o)' lccno[ógim. 

Entrevista 

Frecuencia 

O 

2 

O 

O 

FrccU('lIcia 

porcentaje 

33.3% 

0% 

66.7% 

Encuesta 

Fr{'(ucncia Por dento 

5 63% 

,,% 

, 50% 

2 25% 

O 

8 
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Con estas observaciones culminamos la revisión de los resultados por cada centro de i n vesti ~ 

gacioncs. ahora es momento de hacer una descripción completa del sistema de va lores dibu ~ 

jada a través de los resultados para cada institución, para más adelante reali zar un análisis del 

comportamiento globa l de los result ados y vislumbrar si existe una macro tendencia. 

7.3. Elementos para la injerencia de los sistemas de valores 

En el ca pít ulo V planteamos la construcción de nuestras variables a partir de tres referentes: 

los ámbitos de regulación, las dimensiones que son normadas en cada ámbito y las caracte

rísticas orientadoras de la actividad de invest igación. Ahora, para la descripción del sistema 

de valores de cada caso estud iado haremos el proceso inverso. pues a part ir de la medición de 

las variables haremos una sínt esis descriptiva de cada caso, a pa rt ir de la descripción de esos 

mismos tres referentes. 
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TABLA 7.70. ELEMENTOS PARA LA S INHRENC1AS 

Características 
Dimensiones Variable orientadoras de la Instancia regulatoria 

investigación 
que norma 

• Maneras de elegir • Formas para derivar Qué se debe • Disciplina 
problemas de y elegir problemas de investigar • Est ructura 
investigación que derivan investigaci6n . organ izacional 
en proyectos. • Formas de dentro del sistema 

• Formas de financiamiento nacional. 
li nancia m ien lo. deseadas y obtenidas. • Mercado de 

Productos. 

• Motivaciones en la • Tipos de resultados Cuales son los • Estructura 
planeación de resultados de investigación y su productos de organizacional 
de investigaci6n. procedencia. in\'estigacion con dentro del sistema 

• Tipos de productos de ('Conocimiento nacional. 
investigación . • Mercado de 

• Razones por las que Productos. 
se desa rrollan esos 
productos. 

• Elementos considerados • Formas y elementos Cómo se debe • Disciplina 
en la acción pedagógica. considerados en la ilwestigar 

• ¡:ormas de acción acción pedagógica 
pedagógica aceptadas para la investigación. 
para la im'esligación. 

• Formas de divulgación • Preferencias en Cu:iles sun • Discipl ina 
cientifica reconocidas. las fo rmas de las formas • Estructu ra 

• Formas de difusión di vulgación. (('Conocidas de organ izacional 
científica recono.:idas. • Preferencias en las di\'ulgación y dentro del sistema 

formas de d ifusión. difusión ~ien l ifica nacional. 

• Sociedades 
cient íficas y 
profesionales. 

• I:ormas de • Orientaciones Quéda • Est ructura 
reconocimiento en las formas de reconocimiento organizacional 
instituidas. reconocimiento dentro del sistema 

• Importancia de las formas al trabajo de nacional. 
de reconocimiento. investigación. • Sociedades 

ckntificas y 
profesiona les. 
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7.3.1 Sistema de valores ell las CO /lIIll1 idades de estudio del caso lPN 

De acuerdo con los resultados de la medición de las variables se encon tró que en cl lPN las 

reun iones entre investigadores y las tendencias internacionales del campo de conoc imiento, 

son las formas más valoradas a la hora de definir los problemas a abordar en los proyectos de 

invest igación. Así también, son de gran aprecio los financiamien tos privados provenientes de 

empresas y del CONACYT. Sin embargo a la hora de obtener los recursos para los proyectos la 

principal fuente de financiamiento es el propio Instituto, y en menor medida el CONACY 'I". Es 

decir, que a la hora de definir, qué se debe investigar en el lPN la decisión result a de una mezcla 

de los in tereses, las aspiraciones y las preferencias de quienes participarán en la investigación; 

el núcleo problemático definido en los grupos disciplinarios internacionales y los lineamientos 

inst itucionales. Por tanto, podemos aseverar que en el caso del lPN, son los patrones marcados 

a partir de la disci plina (en su marco internacional), así como los que provienen de la estructura 

organ izacional, dentro del sistema nacional de investigación, los que preva lecen en el sistema 

va lorativo de los investigadores, dejando completamente fu era de esta decisión al mercado de 

productos y a la sociedad. 

Las alirmaciones anteriores se "en rdor7.adas cuando estudiamos las Tllut ivaciones en la pi a

Ileación de los resultados de investigación y obtenemos que en el IPN los productos son pla

niricados en primera instancia sigu iendo las demandas de quie n financia la investigación y, en 

segundo térm ino, en los parámetros establecidos para becas y estím ulos. En concordancia con 

esta s evidencias se hallan los tipos de productos más frecuen temente desa rrollados, los cuales 

suelen ser los artículos presen tados en congresos intern acionales y nacionales, junt amente 

con el desa rrollo de prototipos. De igual modo, la respuesta obtenida respecto a la razón por 

la que se desarrollan esos productos, es porque fueron los qul' solicitaron quient"s fi nanciaron 

la investigación, confirma es ta tendencia sobre la existencia de un vinculo di recto entre la 

va loración instituciona l de los productos (a través de la tablas de valoración de los productos 

para los sistemas de estímulos),)' la producc ión de resultados de invesligación. 
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En base a estos resultados, no es aventurado decir, que en e1IPN los resultados y productos de 

investigación son valorados no por su impacto en la sat isfacción de las necesidades sociales y 

el desarrollo cien tífi co y tecnológico que ofrecen, sino por la adhesión de los investi gadores a 

las normas institucionales, a fi n de poder pa rti cipar en los sistemas de evaluación y obtener 

los mejores puntajes, en dichos procesos. 

Estas últ imas afi rmaciones no son desproporcionadas ya que, como se dijo hacia el fin al del 

capítulo IV, los artículos y los prototipos ocupan el quinto y el sexto lugar entre los productos 

con mayores pun laj es. además, si consideramos que un investigador puede desarrollar entre 

dos y tres art íc ulos en un año, su puntuación acumulada puede elevarse sustancialmente, al

can zando en un año los puntos equivalentes a los que se otorgan a un libro o un posgrado, pero 

en mucho menor tiempo del que le llevaría hacer cualquiera de estos dos últimos productos. 

De esta fo rma, podemos deci r que, es la estructura orga nizaciona l dentro del sistema nacional 

de investigación, a través de los sistemas de evaluación de la prod uctividad del investigador, la 

que actúa en la de llnición del valor que debe otorgárseles a los prod uctos y por consecuencia, 

en la selección de éstos al momento de su planeación y desarrollo. 

Ahora bien, una consecuencia lógica de que en el l PN los productos más importantes sean 

los art ículos y los prototipos, es que las formas de di fusión que se tienen en mayor estima, son 

los congresos, las publicaciones en revistas especia li zadas y las exposiciones. Lo que signi fi ca 

que la difusión está circunscrita a estas fo rmas aceptadas por las sociedades cient íficas y pro

fesionales, que son las que' orga nizan los congresos y validan la cienlifl\=idad de los trabajos 

presentados. Pero la difusión también está determinada por la comunidad disciplinaría , que es 

de donde se extraen a los pares, que conforman los comités evaluadores para la aceptación o 

rechazo de los trabajos postulantes, y tambié n dónde se organi1..m las exposiciones cien tífi cas 

o tecnológicas. 
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La otra instancia que ejerce control sobre la divulgación que se realiza en ellPN es el Sistema 

Naciona l de Ciencia y Tecnología por medio de los parámetros de evaluación instituidos para 

los investigadores. que fi jan tabuladores de puntuación que prec isan el valor institucional ya 

sea de CONACYT o del 1 PN, atribuido a los productos de divulgación de la ciencia. 

En relación con el trabajo de d ivulgación de los result ados de investigación, en e1IPN se percibe 

que a este rubro se le da menor importancia. empleándose como medios básicos para esta labor 

las conferencias. los seminarios y los programas de tel evisión . A di fe rencia de la difusión; aquí 

la instancia regulatoria de la actividad es básicamente la estructura orga ni7.acional dentro del 

sistema nacional de ciencia y tecnología, a través del sistema de evaluación de la productividad 

de los investi gadores y. más precisamente, de la valoración de los productos de divulgación. 

A la hora de definir. cómo se debe investigar. para ellPN se encontró que es med iante la rea

lización de un posgrado y de la participación en el desa rrollo de investigaciones en el área. Se 

puede obtener una formación completa en las teorías, técnicas y metodologías propias de este 

campo del conocimiento, y también es de esta manera , como un principiante puede hacer suyo 

el lenguaje que se maneja en la disci plina. 

Por tanto, las direc trices en lo referen te a los procedimientos validados para el desarrollo de 

la investi gación. están dictadas desde la propia comunidad di sciplina ri a, pues es ah í, en el 

seno mismo de los posgrados, donde se albergan los grupos de investigadores. el úni co lu ga r 

legitimado para formar nu evQs investigadores. 

En relación con las formas de reconocimiento apreciadas en las comun idades de investigadores 

dellPN la investigación arrojó que los estímulos económicos y los premios son las más impor

tantes formas de reconocimiento. pucs signiflcanla valoración de la trayectoria dd invest igador 

)' un benefic io económico pa ra él. Se percibe por estos resu lt ados que existe una tendencia a 

la estimación económica dcl trabajo como investigador más que la búsqueda de prestigio o de 
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recon ocimiento por parte de los integrantes de la comunidad. Es decir, la actividad se rea liza 

por los beneficios económicos que su ejercicio significa más que por una act itud posit iva hacia 

el desarroll o humano a través de la búsqueda de nuevo conocimiento o un a mejora social a 

través de la tecnología. 

7.3.2. Sistema de valores ell la comullidad de estudio del caso UNAM 

La defi nición de los problemas de investigación en el IIMAS es el producto de una combinación 

entre los intereses individ ua les de los investigadores, mate rializados en sus temas de tesis de 

posgrados y la búsqueda de los núcleos problemát icos manejados en las comunidades disci 

plinarias internacionales. Esto es, que el trabajo de elección de problemas para la investigación 

es un trabajo individual de cada investigador, lo que pone de man ifiesto la fu erte influencia de 

la tradicional fo rma de organización preex istente en la UNAM a manera de cátedras, que hace 

que hoy, a pesar de contar con una organización formal por departame nto, sus investigadores 

conti núen operando con viejas prác ticas. 

Como dijimos en la sección de resultados por variables, en el liMAS la fuente de financiamiento 

preponderante es el Estado, pues sus recursos para los proyectos son el CONACYT, la propia 

UNAM y otras Secretarías de Estado. Al relacionar estas fuentes de recursos, con la forma como 

se eligen los problemas de investigación, se hace patente que la comunidad, aun cuando reporte 

que la elección de problemas no tiene nada que ver con los lineam ientos del CONACYT, o de 

la UNAM, en realidad sus decisiones si están subordinadas a la gama de programas de apoyo a 

proyectos de investigación del Estado, y aunque ellos eligen los vinculados con sus intereses inte

lectuales personales y con los intereses de las comunidades disciplinari as internacionales, no deja 

de ser evidente la acción restrictiva que ejerce la estructura organizacional del sistema nacional de 

invest igación. Esta sens¡lC ión restrictiva que experimentan los investigadores del l iMAS la hacen 

patente cuando declaran, sobre todo en las entrevistas, que espe r ~n poder obtener fi nanciamientos 

internacionales que les permita mayor libertad en el ejercicio de los recursos y mayores montos. 
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Tocante a los tipos de productos, su planeación y las motivaciones para su producción en la 

comunidad de estudio de la UNAM, se encontró que existe congruencia ent re la forma de 

elegir el problema de investigación y la planeación de los prod uctos de la investigación pues 

esta últ ima se hace en base a las ex pectativas e inqu ietudes de quien desarrolla el proyecto y 

después siguiendo los parámetros establecidos para becas y estímulos. 

De aq uí que los principales tipos de productos de los invest igadores del liMAS sean los artícu

los indexados, los presentados en congresos internacionales y nacionales, la dirección de tesis 

y la participación en proyectos de investigación; y se deje en segundo lugar, la producción de 

software y prototipos; y en tercero, las asesorías industriales y las consultorías. 

Si obse rva mos más deten idamente estos resultados se hace ev idente la relac ión entre las 

formas de financiamiento y la elahoración de productos de investigación, pues hay una 

simetría entre el luga r de importancia que ocupa cada tipo de financiamiento y el lugar 

de aprecio que ocupan los ti pos de productos de invest igación. Es deci r, el CONACYT es 

la principal fuente de fi nanciamiento, y los artíc ulos que son los productos más valorados 

para el SNI, son también los tipos de result ados más valorados. De igual fo rm a, los recursos 

proporcionados por empresas son la tercera forma de finan ciamiento y en correspondenc ia 

las asesorías industriales y las consultorías ocupan el terce r lugar en import ancia entre los 

tipos de productos. 

Por esta simet ría, no es aventurado decir que la produccjón de result ados responde, en primera 

instancia, a las demandas y requerimien tos de quienes financian los proyectos, y no a que esos 

sean los resultados propios de toda investigación, como declararon los investigadores, a menos 

que se considere, que los resultados obvios de toda investigación, son los que demanda qu ien 

aporta los recursos para la misma. 
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Ante la posición de los investigadores en relación con los tipos de resultados, era lógico que 

consideraran a las publicaciones en revistas especializadas, como la mejor fo rma de difusión 

cient ífica y en segundo lugar, a los congresos. 

En el caso del li MAS no consideramos que la pri macia de las formas de divulgación provenga 

directamente de la influencia de la comunidad discipli naria (ya en su forma de sociedad cien 

tífi ca, profesional o como comunidad académica), au nque no menoscabamos su autoridad 

en este rubro, pues como ya d ijimos que en el caso IPN son los miemb ros sobresalientes de 

la comu nidad discipli naria quienes toman las decis iones, tanto en las revistas especializadas 

como en los congresos. Los result ados de las encuestas y entrevistas nos llevan a pensar que 

la influencia más fuerte la ejerce la estruct ura organ izacional del sistema nacio nal de ciencia 

y tecnología, y ':l ue es éste a través del sistema de evaluación, el que coloca en la más alt a va 

loración a estas formas de di fusión, en el sistema de valores de la comun idad en sistemas del 

liMAS. 

A di fe rencia de la divul gación, en los tipos de difusión más valorados en el li MAS, sí encon

tramos una marcada pf('ponderanc ia de la in fl uencia académico-di sciplinaria, al considerar a 

los seminarios y las conferenc ias, como principales fo rmas de difusión. 

Cont inuando con los elemen tos que conforman el sistema de valores de la comu nidad del 

liMAS, están también los referentes va lorati vos en la fo rmación de un investigador. En este 

rubro, en el li MAS se aprecia el manejo de teorias, técnicas y el lenguaje propio de la disciplina, 

y se considera que la forma para poseerlos, es a través de la rea lizac ión de una maestría y/o un 

doctorado en el área y en segundo orden, realizando una investigación. 

El grupo disci pl inario conformado como colegio académico, es el órgano autorizado y re

conocido por la propia comu nidad para ejercer la acción pedagógica y fo rmar a los nuevos 

investigadores bajo los mismos princi pios de la comu nidad . En este mismo contexto, son los 
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grados académicos otorgados por la misma comunidad, los únicos reconocidos y aceptados 

para ca lifi car que algu ien es un investigador, de ac uerdo con los propios códigos del grupo 

discipli nario. 

Por últ imo, en el sistema de valores del liMAS se encuentran los estímulos económicos como 

principal forma de reconocim iento, seguidos de las invitaciones y de los premios instituciona

les, internacionales y nacionales. La importancia se atribuye a que estos se convierten en un be

neficio económico para el investigador y son también un a forma de apreciar su trayectoria. 

No result a extraña esta forma de apreciación valorativa en torno a las formas de reconocimiento 

en el liMAS, pues ha sido más que eviden te, a lo largo del anál isis de los resultados, que los 

sistemas normativos emergidos de los sistemas de evaluación de la productividad del investi

gado r, conjuntamente con las presc ripciones emitidas por los programas de financiamiento, 

han penetrado profunda mente en los esquemas generadores de percepción, de apreciación y 

de acción de los investigadores. 

7.3.3. Sistema de valores etl las comunidades de estudio del caso UAM 

La di mensión normativa , qué se debe investigar, en el casO de la UAM está delineada por la 

apreciación, por parte de Jos investigadores de las dos un idades estudi adas, de que la elección de 

problemas de investigación deben en primer lugar, derivarse de las reun iones entre participantes 

yen seguida , hay que considerar para la elección las tendencias internacionales del campo de 

conocimiento y las solicitudes de la propia UAM. y en una tercera posición, atender las demandas 

de las empresas. 

La alta estima que se tiene de los recursos provenientes del CONACYT y de los procedentes de 

la propia institución, unidos a la im portancia que se otorga a las solici tudes de la UAM, para el 

des<lfrollo de proyectos de investigación, revela una fuerte adhesión de ambas comunidades a las 
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directrices derivadas de la estructu ra organizacional del Sistema Nacional de Ciencia yTecnología. 

Pero también result a característica la importancia que se otorga al trabajo grupal en la elección de 

problemas, lo que destaca una concordancia entre la estructura formal departamental que detenta 

la UAM y la dinámica operativa real que se da en su interior. 

Otro aspec to en el que se reafirma el papel activo de los grupos colegiados, en la UAM, es en la 

planeación de los productos de investigación, ya que en ambas un idades, se han tomando en 

cuenta las expectativas e inquietudes de los participantes. Sin embargo, también se confirma 

la inil uencia del sistema naciona l de investigación, cuando el segundo referente para la pla

neación, son los requerimientos de quienes aportan los recursos para la investigación, que al 

tra tarse de la UAM y el CONACY ' I ~ se trata de recursos provenientes del Estado, canalizados 

úni camen te por distintos programas. Es por e l ~o , que no sorprende que los principales tipos 

de productos en ambas un idades sean los art ículos indexados, los presentados en congresos 

internacionales y nacionales, las tesis y la participación en proyectos de investigación; pues su 

ví nculo con los sistemas de eva luación es cla ro. 

Al igual que en la UNAM , las comunidades de la UAM declara n que esos productos son los 

prop ios Jt! toda investigación, lo que pone Oc manifiesto una discorJa ncia entre las ramas dc 

investigación a la que pertenecen, cas i todas de orden tecnológico, con los tipos de productos 

que obtienen, pues en tal caso la producción de prototipos, software, circuitos, modelos etc., 

serían los más obvios de esta s ra mas de investigación, y si n embargo, aparecen en un tercer 

término. Dejando al descubierto esta reiterada concepción de que las act ividades de difusión 

son los productos mas importantes de toda investigación en el campo. 

Consecuencia in herente de la anterior creencia , es considerar a las publicaciones en revistas 

es pecia li zadas y a los congresos como los más importa ntes medios para la d ifusión y que 

la ún ica va riación ent re I<l s dos comun idades de la UAM, es quién coloca en primer lu g<lr 
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a uno y otro, lo que depende simplemente de qué prod uctos rea lizan en mayor cantidad, si 

los art ículos indexados o los artíc ulos para congresos. 

En relación a la divul gación podría decirse que se det ectaron dos tipos d istintos de divulgación 

de la ciencia: a) la que apu nta a los profesores y estud iantes universitarios, y b) la que busca 

llegar a la sociedad en general. En torno a los medios más adecuados para llevarl a a cabo se 

difiere de una a otra unidad. Si bien , en ambas comunidades se les considera a las conferencias 

la mejor forma de divulgación, en Azcapotzalco se coloca a las publicaciones en periódicos y 

a los programas de radio y televisión, en segundo lugar, en tanto que en Iztapa lapa se les da 

este lu gar a los seminarios. 

En lo referente a la formación de investigadores, se piensa que Jos posgrados son el mejor me· 

dio para adquirir una formación en las técnicas, metodologías, teorías y el lenguaje, propios 

de la disc iplina , aunque la ex periencia en el desarrollo de investigación también proporciona 

estos elementos. Esto de nota 1'1 preponderancia de la infl uencia ejercida desde la comunidad 

académico-disciplinaria en la educación de los nuevos cuad ros de investigación. 

En la UAl\-l se conside ra a los estimulos económicos como la forma más significativa de n::co

nocimiento, a estos le siguen los premios institucionales, nacionales e internacionales. 

De estos res ult ados lo so rprenden te es que, existiendo en la UAM una marcada presión 

normativa desde la disciplina en cas i todas la dimensiones que revisamos, a la hora del re

conocimiento sea más importante lo económico que el reconoci mien to de los alumnos y de 

los colegas . La tendencia en las respuestas de este rubro descubre el grado de penetración 

de los sistemas valora tivos basados en la aprec iación de la produc ti vidad y su medic ión a 

través de productos, mismos que promueven la competencia por los escasos rec ursos, entre 

los elementos de la comunidad , por lo que todos los de más aspectos de la ac tividad como 

investigador pasan a segundo término, ya que en esta dinámica impuesta a través de la es-
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tructura organizacional del sistema naciona l de ciencia y tecnología, lo más importante es 

la lucha por los rec ursos. 

Dentro de la UAM, el contar con un a estructura organizacional depar tamental, que promueve 

una dinámica de trabajo grupal académico-disciplinaria, ofrece mayor resistencia a la acción 

coercit iva del sistema nacional de cienci'l, m isma que le permite adapta r a su dinámica básica 

de acción , las imposiciones opera tivas procedentes del sistema nacional, pero sin perder su 

esencia disciplinaria, provocando la coexistencia de distintos modos de apreciación, aparen

temente antagónicos. 

7.4. Comparación de tendencias entre imtituciolles 

Una vez que ya describi mos el sistema de valores de cada uno de nuestros grupos de inves 

tigación, estamos en posibilidades de observar las similitudes y las diferencias entre ellos, 

identificando las lendencias ge nerales de las tres instituciones}' las singularidades de cada una. 

Lo cual nos pe rmitirá dilucidar cuál es son las características orientadoras de la investigación 

influyentes en cada una de las dimensiones normativas y por tanto las instanc ias regu latorias 

que inciden en la conformación de los sistemas valorativos de la actividad de investigación. 

Abord emos pri mero las coin cidencias entre las tres instituciones, es decir, aquell os aspectos en 

los que las alt as frecuencias de aparición marcan una tendencia máxima de preferencia. 

En este caso se encuentra el predominio de las especialidades en procesamiento digital de señales 

y computación teórica visible en el número de investigadores que agrupan, de igual forma destaca 

la conformación de las comunidades por investigadores con una categoría de titular, aproximada

mente el 70% en promedio de la población, así como, el aspecto de que 103 del total de 105 inves 

tigadores está en alguno de los programas de becas institucionales. Esta característica generalizada 

en las tres instituciones, pone de manifiesto el vínculo de (asi el tOlal de los investigadores con los 
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sistemas de evaluación, además de que descubre una fuerte relación con las tendencias obtenidas 

para cada dimensión que estudiamos. A continuación detallamos más este último punto. 

En el análisis de los resultados de cada una de las comunidades, se vio qué al defin ir lo que se debe 

investigar importan mucho las tendencias internacionales del campo del conocimiento y el finan 

ciamiento proveniente de la propia institución; y que corresponden a las repuestas que ocuparon eJ 

segundo y primer lugar en frecuencias de aparición. Igual que cuando se define qué productos se 

obtienen de los proyec tos, la plani ficación está regida por los parámetros establecidos para becas; 

para las tres instituciones el principal tipo de producto son los artículos, variando únicamente la 

modalidad: indexados o publicados en congresos. Otras macro orientaciones detectadas. son las for

mas de divulgación donde en los tres casos de estudio se consideran a los congresos y la publicación 

en revistas especializadas ~ como.las formas más apropiadas de difusión y las conferencias, la mejor 

forma de divulgación. Igualmente en las tres instituciones, se consideran a los est ímulos económicos 

y los premios las mejores formas de reconocimiento debido a que son un beneficio monetario para 

el investigador, además de representar un reconocimiento a su trayectoria de investigador. 

Detectamos que hay un encadenamien to cntre la intensa participación como: becarios en los 

programas institucionales de estímulos, la predominancia de finan ciamien to inst itucional de 

los proyectos de investigación , la hegemonía de los articulos como resultado de investigación, 

la preferenci a de congresos, revistas especia lizadas y conferencias como medios para la di 

vu lgac ión y la difusión, con la creencia ge neralizada entre los investigadores de que la mejor 

forma de reconocimiento son los est imulas económicos. 

El resultado es con tu ndente , los sistemas de evaluación han proporcionado y ci rculado las 

orien tac iones val orativas; a través de la puesta en marcha de los procesos de eva luación de la 

productividad del investigador, qu e con su canícter periódico, inserta , reproduce y refuerza 

los parámetros de va loración de sus ac tividades, creando un sistema de va lores que marca 

las directrices principales de su ac tividad . 
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Ahora bien, también existen algunas actitudes a consecuencia de las forma de resistencia de las 

imposiciones emanadas del sistema de evaluación, cuya raíz no puede ser otra que las propias 

tradiciones, dicho de otro modo, las viejas formas del ejercicio de la act ividad de investigación 

imperantes en el seno de las propias comu nidades de investigadores, que aún están vigentes y 

que saltan a la luz, al momento de analizar los resultados de nuestra investigación. Se trata de 

estas características específi cas de cada institución y de cada comunidad , que surgen con una 

apariencia de contradicciones, pero que en realidad dejan ver las formas de resistencia en el 

interior de los grupos de investigadores. 

Las actitudes de resistencia que detectamos, no son homogéneas en las tres instituciones, sino 

el resultado de modos de hace r investigación tradicional en el inte rior de cada una de ell as, por 

lo que está present e la génesis misma de los grupos de investigación. Por ejemplo: en el lPN y 

la UAM resalta como forma de resistencia la manera de elegir los problemas de investigación 

-por reuniones entre participantes-, la importancia de pertenece r a asociaciones profesionales 

y/o cient íficas, la aún ex istente valoración del reconocimiento provenient e de los estudiantes 

y de los colegas. 

Mientras en la UNAM se valoran los intereses individuales del investigador, manteniendo.la tradi

ción de apoyar las temáticas de investigación en las que han incursionado los investigadores desde 

la reali7.-ación de su posgrado, la forma como se originaron muchas de las lí neas de investigación 

actuales en los institutos de investigación de la UNAM. Otro modo de resistencia imperante en 

el lIMAS, es la participación de casi todos los miembros de la comunidad en asociaciones pro

fesionales y/o científicas. lo que habla de una alta valoración del trabajo discipli nario que se ve 

reforzado por la importancia que se ofrece a la inclusión de los núcleos problemáticos derivados de 

las tendencias internacionales de la disciplina, en la elección de los problemas de investigación. 

Para concluir con nuestra investigación, es necesario va lorar estos problemas en relación con 

nuestras hipótesis, por 10 que en las conclusiones rea li za remos esta estimación. 
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CONCLUSIONES 

La exposición de nuestros comentarios concluyentes la haremos seccionándolos en dos partes. 

En la pri mera, haremos referencia a nuestras conclusiones en relación con cada lino de los 

casos de estudio y en la segunda se presentan algunos comentarios globales. 

En relación con el caso UNAM, cuya estruc tu ra de organización disciplinaria por departa 

mentos hace pensar en una comunidad con orientación en el trabajo de cuerpos colegiados, 

la investigación mostró un grupo operando bajo arreglos individuales, con una orientación en 

los temas de investigación en los que predominan los intereses del propio investigador. mismo 

que busca vincular estos intereses con los grandes lemas de las comunidades internacionales, 

pero decide indiv idual .mente los problemas de investigación que abordará. 

Como grupo se observa una comun idad de med iano tamaño, en proceso de consolidación como 

investigadores dentro de la inst itución , sus miembros mjn están en curso de conseguir las más 

altas categorías laborales en su institución , pero tienen un excelente manejo de los procedimientos 

para conseguirlo. pues conocen bien y hacen un uso intenso de los instrumentos que pone a su 

disposición la UNAM y el CONACY-r. 

El sistema de valores de la comunidad del liMAS responde a las regulaciones normat ivas del 

sistema nacional de Ciencia y Tecnologia, en especi'll a las regulaciones normativas del sistema 

de evaluación tanto de la UNAM, como del CONACYT, los principales motivos de esta orien

tación son: la obtención de mayores ingresos económicos y el reconocimiento a su trayectoria. 

Incluso, los result ados arrojan que, el reconocimiento a su trayectoria se traduce en beneficios 

económicos. 

En el caso IPN encontramos a la comunidad más consolidada en el campo. con 11 especiali 

dades distin tas, y tres cuarta s partes de sus miembros con la máx ima calegoría laboral. 
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La acuciosa participación del grupo en los procesos de evaluación institucional demuestra un 

buen nivel de conocimiento de los mecanismos para obtener mejores ingresos, pero al mismo 

tiempo, se observa una cierta desestimación, en un poco más de la mitad de sus miembros, por 

las normas dictadas desde el CONACYT, razón por la que no se afanan por adherirse al Sistema 

Nacional de Investigadores. 

Se trata de una comunidad con una inclinación al trabajo colegiado, aú n cuando su organ iza

ción disci plinaría sea por cátedra, sin embargo, los investigadores forman grupos y deciden los 

temas y problemas de investi gación colectivamente, considerando en la decisión, los intereses 

de todos los participantes y los núcleos de problemas marcados por las tendencias internacio

nales del campo de conocimiento. 

Para los investigadores de las comunidades dellPN, tienen mayor importancia los premios y 

constituyen el reconocimiento de su trayectoria, más que la mejora en sus ingresos económicos. 

Ade más el reconocimiento de los estudiantes no es menospreciado. 

El sistema de val ores de las comunidades dellPN, se cons t ruy~ mas a partir de la influencia 

normativa del propio instituto que del CONACY'C lo que da un poco más de margen a sus 

miembros para incluir otros valores de corte académico y no ci rcunsc ribirse sólo a los valores 

económicos de su trabajo. 

En el caso UAM, se trata de una comunidad con un tercio de sus miembros con la categoría más 

alta en el plano laboral, pero casi todos sus miembros participando en los programas de estímulos 

institucionales y una cua rta parte de ellos en el SN I. Lo que presenta a un grupo no consolidado, 

pero ávido por alcanzar una mejor posición dentro de la estructura laboral), científica. 

Son pocas las especialidades que cubren, pero existe una orientación al trabajo en grupo, lo 

que corresponde con su organización disciplinaria, a base de de partamentos. Las decisiones 



sobre qué problemas de investigación se toman entre los pa rticipantes y se contempla n para 

ello, los núcleos problemáti cos señalados por las comun idades in ternacionales, así como las 

solici tudes del sector empresarial. 

Para los investigadores de las comunidades de UAM, son tan importantes los estímulos eco

nómicos como los premios, y su valía tiene que ver con lo que ellos consideran es el reconoci 

miento a su trayectoria y la mejora en sus perce pciones económicas. Pero en este grupo tam

bién se da cabida a otros va lores como el reconocimiento de los colegas y el de los alumnos, 

y sólo una cuarta parte de sus miembros está bajo la influencia de la norma tividad del SNI, lo 

que implica que tres cua rt as pa rtes de la población se rigen por los valores institucionales. 

Con los result ados obtenidos en la invest igac ión fue posible rastrea r el origen de estas influen

cias va lorat ivas en las instituciones estudiadas. Por lo que en nuestra conclusión no puede 

quedar fuera la revelación de la articulación entre la cadena de mecanismos establecidos des

de los sistemas de evaluación y sus alca nces como influencia valora tiva en las cpmunidades 

científicas de estud io, pero las expondremos a la luz-de nuestras hipótesis. 

Una de las tendencias que llama la atención es la que presenta los resultados de la UNAM en 

lo referente a su predilección por el trabajo ind ividual en la elección de temas de proyec tos y 

su desarroll o. La tendencia ind ica que en la comunidad estudiada de esa institución el indi 

vidualismo, la competencia yel antagonismo se han fortalecido como valores prevalentes por 

encima incluso de los va lores que su propia estructura orga nizacional ex ige. Relacionamos esta 

tendencia con su marcada composición de investigadores pertenecientes al SN I, pues en los otros 

dos casos estudiados, cuya composición indica que muy pocos de sus integrantes pertenecen 

al SNJ, todavía se aprecia la existencia del trabajo en grupo. Es por esto que no resulta osado 

relacionar la inserción del ind ividualismo, el antagonismo y la competencia en las comunidades 

de investigadores con la adopc ión y participación , de sus miembros, en el sistema de evaluación 

naciona l de investigadores. 
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En lo concerniente a la influencia más prominente a la hora de definir los problemas de inves

tigación que serán emprendidos, nuest ra primera hipótesis afirma que es el sec tor público el 

que mayormente apOrla el financiamiento. La hipótesis es ve rdadera, pues efect ivamente casi el 

total del financiamiento a proyectos proviene del sector público, por alguna de sus vías, lo que 

indica que las áreas de investigación quedan limitadas a la gama de opciones temáticas que la 

insti tución donde se labore. o que el CONACYT prioricen. pues el momento definitorio sobre 

cuáles proyectos serán favorecidos con el financiamiento, es cuando son evaluadas las propuestas 

de proyectos recibidas en base a la convocatoria, el ún ico encargado de tomar la decisión. es la 

institución convocan te. a través de sus comités evaluadores. quienes decidirán a partir de sus 

normas para la aceptación o el rechazo. Es ahí cuando realmente se decide qué proyectos serán 

desarrollados en el siguiente periodo y cuáles no. 

En un primer momento, los investigadores elaboran la propuesta, ya sea con base en los intereses 

individuales o los grupales. y a las tendencias de los núcleos problemát icos a nivel internacional; 

pero nada asegura la realización de su propuesta de proyecto. Es decir, la última toma de decisiones 

proviene de las regulaciones normativas del sector pllblico, a través de eUas se lleva a cabo una 

selección y orientación del tipo y temática de la investigación que se hace en las tres instituciones 

que estudiamos. 

Para la toma de decisiones en el proceso de asignación de los recursos, se enlazan dos mecanis

mos de evaluación: el de los investigadores y el de los proyectos de investigación; al condicionar 

el.financiamiento a la posesión de cierto tipo y nivel de estímulos, por parte del investigador 

responsable y de los participantes. El incumplimien to de dicho condicionamien to. deja fuera 

aut omáticamente toda pos ibilidad de obtención de recursos para el desarrollo de proyectos. 

El conflicto se acentúa debido al doble efecto que tiene esta disposición: por un lado, debido a 

la demanda de estos req uerimien tos tanto por las instituciones como por el CONACY'I: que 

cierra opciones de fina nciamiento, y por otra parte, propic ia la postergación, en el mejor de 
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los casos, o hasta impide la rea lización de actividades de di rección de proyec tos a los investi

gadores. 

El efecto, en el sistema de valores de los grupos de investigadores que inclu imos en el estudio, 

es la orientación de sus fines hacia la obtención de esos niveles y tipos de becas, y consecuen

temente, la búsqueda de los medios para lograrlos. En este proceso, sus elecciones y decisiones 

estarán li mitadas a las opciones que ofrecen los procesos de evaluación para investigadores, 

que como discutiremos en los siguientes párrafos, están arregladas para limitar la cant idad de 

participantes en cada nivel. 

Nuestra segunda hipótesis postula una fuerte injerencia por parte de los programas de estí

mulos y de financiamiento a proyec tos en la defi ni ción de los tipos de r e~ ult a d os de la inves

tigación, limitándola a los productos contem plados en las tablas valorativas y favoreciendo o 

estim ulando la obtención de ciertos productos, y desalentandoJa realización de otros, a través 

de los puntajes asignados. Esta hipótes is, también resulta verdadera, en virtud de los result a

dos. La marcada tendencia en las tres instituciones a priori zar la producción de articu la s en 

detrimento de ot ros, ap unta hacia una nueva defi nición de la investigación en la que adq uie re 

como principal característica el convertirse en di scurso. 

Atribuimos estas tendencias a la efectividad de tres mecanis mos propios del sistema de evalua

ción de los investigadores que impactaron la preferencia de los investigadores de las comuni

dades que estudia mos, orientándolas por productos mejor valorados a satisfacer los requisitos 

para lograr fi nanciamiento de proyec tos: 

J. La vi1lc.ilación de los resultados de evaluación al otorgamieuto de estímulos econó

micos. La creación de esta rel ac ión produjo la instauración de tablas de actividades en 

la s que se tipifi can y asigna n puntos a cada actividad, confiriendo así el valor recono

cido a cada acti vidad por parte de la institución eva luadora . En apa riencia los pun tos 
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representan el valor numérico de la productividad, por lo que su conversión en dinero 

se hace en los reglamentos para la evaluación; en éstos se organiza el puntaje en nive

les de productividad y a cada nivel le corresponde una cierta cantidad de dinero. Los 

investigadores en Ion ces trabajan pa ra acumular Jos puntos que les aseguren los niveles 

más ahos de productividad y consecuentemente más recursos económicos. Es por esta 

razón que afirmamos que sus modos, medios y fines quedan determinados por los 

reglamentos para la evaluación y las tablas de va loración, y sus grados de libertad de 

elección quedan circunsc ritos a las opciones de estos dos instrumentos, demostrándose 

la predi lección de aq uellos productos mejor vaJorados en ellos. 

Es evidente que es casi imposible escapar a los efectos de este mecan ismo, pues la libre 

decisión de no partici par en los sistemas de estímulos implica la sanción, no explicita, de 

no obtención de beneficios económicos adicionales por el mismo trabajo desarrollado. 

Además representa un,l forma sutil de marginación y exclusión, ejercida sobre quienes 

loman tal decisión, pues son considerados como improductivos y fuera de los patrones 

de calidad y excelencia estipulados por el sistema de ciencia y tecnología. Esto último 

abre la visión de los alcances que posee este mecanismo, pues va más aUá de los efectos 

materiales, insertándose de plano en las formas de pensa r, al introducir crit erios de 

valor para cali licar las conductas de los ind ividuos. 

2. La diversificaciúII tle los tipos de estímulos. Establece una diferenciación de los tipos 

de actividades realizadas al interior de las J ES, otorgando un estatus a cada tipo de acti

vidad, además de reconocer y estimu lar s610 aquellas actividades que desde el referente 

gubernamental son prioritarias. Como fue visible en los resultados de la investigación, 

se aprecia la ex istencia de diferentes tipos de becas para estimular la investigación, en 

los que se tipi fica n los mismos productos, pero se va loran de di stint a manera. 

Esta separación y la atribución de valora las actividades crea la idea de que existen ac

tividades va liosas y secundarias, otorgándoles una cat egoría o cstatll S. En esta medida 

la investigación es m:is importante que la docencia por lo que SllS productos se rán más 

apreciados y por ende mejor remunerados. La esca la valorativa trolsciende hasta los 



investigadores quienes consecuentemente otorgan mayor importancia a sus actividades 

de investigación que a las de docencia. así como dan mayor reconocimiento a quie n se 

destaca como investigador, que al que sobresale como docente. Lo dicho aquí explica 

el desdén de los investigadores de sistemas y computación hacia el reconocimiento de 

los estudiantes y colegas. 

3. La evaluación diferenciada de las actividades: investigación, docencia, difusión, ex

tensión y formación. Este mecanismo es un nivel más de especi fi cidad, en el estableci

miento de d istintas calidades en las actividades que con llevan a una diferenciación en 

su ponderación. Incluso en los últ imos aj ustes de los reglamentos para la evaluación 

se ha incorporado el requerimiento de un cierto puntaje en cada uno de los tipos de 

actividades para alcanzar cierto nivel. marcando la importancia del tipo de actividades 

en base a su valoración en porcentaje. o bie n del puntaje que se otorgue a los pr o d u c t o~ 

agrupados en ella. 

Las implicaciones en el sistema de valores de los investigadores se concentran en el sen

tido valorativo que se otorgan a las clases de actividades y al grupo de productos que la 

conforman, orientando sus elecciones hacia las de mayor puntaje, }' marginando en su 

elección las de menor puntuación. Lo anterior se traduce en una orientación del iberada 

de la producción de ciertos tipos de result ados, lo que ex plica, la alt a producción de 

artículos y d irecciones de tesis, así como la ausencia de otros productos. 

Si n embargo, en estos resultados encontramos una tendencia en los investigadores. que nos 

lleva a un plan teamiento más delicado, y es que la existencia de esta predilección por productos 

como art iculos, tes is, congresos}' conferencias. nos lleva a pensa r en una ori ent ació n de la 

investigación como productora de discurso. 

Si rcvisa mos cn los resultados el porcentaje de producción de patentes, prototipos. consul

torías. asesorías y software, en ni nguno de los casos rebasa el 20% en las preferencias, lo que 

indica que cuando se desa rrolla li no de estos productos, se explota su condición expos it iva y 
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argumentativa, hasta agotarlas; elaborando productos que poseen un carácter de discurso, lo 

que maximiza la obtención de productos y en consecuencia, de puntos. 

El problema que esto plantea es la deformación que se hace de la investigación científi ca 

como actividad, al hacerl e perder lodo sentido socia l, reduciéndola al marco referencial de 

una tecnoburocracia, conformada por una red institucional. reglamentos. leyes y manuales de 

procedimientos; así como por funcionarios técnicos de la investigación, que planean, organizan, 

ejecut an y ad ministran la activ idad . sus recursos y sus actores. 

Consideramos que la ausencia en los tabuladores para la evaluación, de los estudios de medi 

ción del impacto, producidos por toda innovación cien tífico o tecnológica: ambiental, soc ial, 

labora l, económico, ecológico, lega l, psicológico, entre otros; apunta hacia una visión pura

mente ad ministrativa de la ac tividad cient ífi ca, a la lógica de una burocracia cien tí fica, en la 

que sólo importa el cubrir los requ isitos burocráticos: elaborar reportes, lIenar formularios, 

cumplir con requerimientos de tiempos y fechas, alcanzar pun tuaciones, presentar los docu

mentos exJgidos, cumplir con el número planeado de productos. etc.; sin importar los Illedios 

empleados, y mucho menos sus consecuencias e impacto en los individuos, las organizaciones, 

las instituciones, la sociedad o el medio ambiente. 

Se trata de hacer embonar todas las actividades de investigación en un único Illarco vaJorativo, 

para poder evaluarlas, o mejor dicho contarlas, dejando implíci tamente a las asociaciones cien

tíficas y a los grupos editoriales; la responsabilidad por su valoración en cuanto a la integridad. 

auten ticidad, originalidad, aportación e impacto. Es decir, que el sistema burocrático de evalua

ción da por hecho que, al presentar un art ículo a una revista peritada , ser aceptado y publicado, 

se garantizan todas estas propiedades en el producto, por lo que ya sólo ha)' que cuantificarlos. 

Pero el valor de un art íc ulo se mide de acuerdo al prestigio de la revista en que se publica ya su 

vez las organizaciones que publican obtienen ese prestigio con base en los índices de citas, que no 

son otra cosa que el conteo de las citaciones por autores, y esto es igual para cualquier campo de 



investigación. es deci r que el valor de una publicación tiene que ver con cuanta gente lo lea y lo 

cite. sin importar los recursos (tiempo. dinero. número de investigadores. instalaciones. equipos. 

etcétera) aplicados, en el proceso de investigación. Homogeniza la valoración de los productos. 

se obvia su calidad y su valor es el resultado de una suma aritmética. 

Aunque haremos un salto en el orden, es preciso citar la di recta relación entre estos tres meca· 

nismos, y los resultados de la cuarta hipótesis, que aceptamos como verdadera y que postuJa que 

el reconocimiento y prestigio otorgados a algunas fo rm as de difusión y divulgación científi ca 

contribuye a legit imar la cientificidad de los resuhados de investigación. 

Según los resultados. las publicaciones en revistas especializadas y los congresos son las más 

im portan tes formas de difusión y las conferencias la princi pal forma de d ivulgación. Estos 

resultados confirman Jo que hemos venido diciendo, en la evaluación se priv ilegia la divul 

gación de la investigación po r encima de cualquier otro tipo de productos, convirtiendo en 

discurso Jos resultados. 

No se necesita un gran esfuerzo para vincular estos resultados con esta orientación en las prefe

rencias de los investigadores ha ~ j <\ la producción de resultados que otorguen mayor puntuación 

dentro de su tipo de activi dades. 

Las consideraciones de nuestra tercera hipótesis, se dirigen hacia el señalamien to de la acción 

pedagógica , como princ ipal mecanismo para la tra nsmisión y perpetuación de los patrones 

aceptados por la comunidad para ser y hacer investigación en el área. 

La an terior aseveración resllhó verdadera, pues en las tres instituciones se reconoce la necesidad 

del dominio de contenidos teóri cos basicos para el campo y el manejo de metodologías, técnicas 

y el lenguaje. propios del área. Estos elemen tos, se admite. pueden ser adquiridos mediante 

estudios de posgrado o al guna investigación tutorada po r un investigador reco nocido en el 



campo que gui ará al nuevo investigador en relación con los temas, bibliografía, técnicas y len 

guaje que debe adquirir, al igua l que se hace en los posgrados. Un dato importante al respecto, 

es que en las entrevistas saltó a la vi sta un resultado no considerado en la investigación. 

Los investigadores consideran que hay dos técnicas que deben ser enseñadas a los estudiantes 

de posgrado: la redacción de artículos y la defensa pública de sus opiniones, sobre algún tema 

de exposición; ambas son técnicas indispensables para desempeñarse como investigadores, pues 

les posibilita la elaboración de artícu los y la presentación de sus result ados en congresos. 

Tales demandas reafi rman la rel ación que hemos afirmado, existente entre la producción de 

art ículos, como principal tipo de productos. y la sobrevaloración de la difusión científica; ahora, 

se cierra el círculo con su inclusión como part e de la formación de los futuros investigadores. 

No es aventurada nuestra afi rmación respecto a la penet ración profunda de los valores prove

nientes de los sistemas de evaluación en todo el espacio de decisiones de la actividad de inves

tigación en sistemas y computación. como lo postulamos en nuestra hipótesis central, pues los 

procesos de eva luación han provocado uniformización en la concepción, de lo que deben ser los 

productos de investigación básicos para todo tipo de estudio. posicionando a las actividades de 

difusión y Sll princi pal producto, los artículos especializados dirigidos a los investigadores, como 

los resultados básicos de cua lquier tipo de investigación, aun y cuando se trate de investigaciones 

de corte tecnológico o aplicativo. 

Aunque las becas del CONACYT a estudiantes de posgrado no fueron pa rte de nuestra in 

vestigación, es necesario hacer menciona rl as, pues su otorgamien to está cond icionado a estar 

inscrito en un programa de excelencia, es decir, a un programa con reg istro en el CONACYT. 

Al un ir este requi sit o a la exigencia pa ra titu lación de con tar al menos con un a publ icac ión 

internac ional en alguna revista recon oc ida en el campo de conocimiento. se remarca esta ten

dencia a formar a los nuevos investigadores en la el aboración de articulas. 



Además se ha incorporado la exigencia de publicación de artículos en coautoría con estud ian

tes de posgrado, dirección de tesis de doctorado y la impart ición de clases en posgrado como 

requisi tos para los niveles 11 y lll , en el est ímulo del SNI; lo que deja al descubierto la puesta 

en marcha de una cadena completa de mecanismos, para asegurar una plena ad hesión a las 

normas d ictadas desde el sistema nacional de ciencia y tecnología, por parte de los nuevos 

cuadros de invest igadores, garantizando menor resistencia en la cont inuación de esta forma 

de evaluación y remuneración del trabajo de investigación. 

Lo que se pretende conseguir con estos mecanismos dirigidos a estudian tes de posgrado es 

conformar un ejérci to de invest igadores adiestrados en la evaluación y sus formas de remu

ncración, desapareciendo con ello la resistencia que aún ofrecen las gcneraciones que desem

pcñaron su labor como jnvestigadores bajo la s cond iciones previas a la implantación de los 

sistemas de evaluación. 

Los postul ados contenidos en nuestra quinta hipótesis, marcan las formas de reconocimien to, 

quc sc constituyen en las estrategias más importantes para la capitalización de autoridad dentro 

y fuera de la comunidad y se traducc en legit imidad y consagración para los investigadores. 

En este sent ido, Jos rcsultados aludcn a Jos estímulos económ icos como principal forma de 

reconocimiento, seguidos de los premios, por ser considerados fo rmas importan tes para de

mostrar el reconocimiento a la trayectoria del invest igador 

Aun cuando estas orientaciones en las formas de reconocimiento hablan de una comunidad 

inmersa en la di námica dc una actividad mercan tili zada, donde los investigadores son tra

bajadores que venden su trabajo intelectual y creativo, básicamente al Estado, quien provee la 

principal cantidad de los recursos y fija las normas de lo que se produce. a través de un catálogo 

de productos a los que les ha asignado precio. 



Sin embargo. el trasrondo es significativo y hace rden:ncia a una d icotomia valorativa exis

tente en el interior de las comun idades. que ind ica una lucha, cuyo vencedor no está definido 

ent re los valores económicos que enarbolan los procesos de evaluac ión de la produ ctividad y 

los valores internos de la ciencia emanados de la propia disciplina. pues el reconocimiento de 

colegas. estud ian tes y el prestigio derivado de los premios aún resulta importante para algunos 

investigadores. 

La existencia de esta dicotomi;1 y de los actos de resistenci a, son visibles en la valoración que los 

investigadores tienen del trabajo grupa l, lo que indica la existencia de espac ios valorativos aún 

no trasrorm ados por los procesos de evaluación, e incluso la posibilidad de cambios gestados 

desde el interior de las propias comun idades. 

Otro resultado central de la investigación, es la casi inex istente vincul ación ent re el sector in

dustrial y las comunidades de investigación. Este aspecto se visual iza a partir de los resultados 

a nuest ras preguntas sobre las prererencias en el fi nanciamiento y las rormas más comunes de 

obtener los recursos. Los resul tados reportan un alt o valor otorgado al fi nanciamien to em

presa rial, pues ent re el 50% Y 80% de los part icipantes, expresan el deseo de obtener recursos 

de ese sector. en las tres instituciones. Pero sólo ent re el 25 Y el 33% reportan haber contado · 

con él. Es deci r, que el financiamiento proveniente de las empresas, es altamente estimado por 

los investigadores, pero hay algo que les impide obtenerlo. Lo que ind ica la ex istencia de obs

tác ulos para su logro. pese a todo el d iscurso gubernamental, político e incl uso institucional 

sobre la necesidad. Ir'dscendencia y urgencia de vincular al sector industrial con la ciencia y 

la tecnología. 

Incl uso el reciente cond icionam ie nto por el CONACYT de los recursos pa ra proyec tos de 

investigac ión, de sólo olorga r apoyo a aquellos proyectos de investigación vi nculados con el 

sector empresarial más que lI na medida para incent ivar el tan deseado vínculo, parece ser otro 

mecanismo de dosificación de los recursos con los que dispone el Estado, que cada vez son más 



limitados. De no ser así, se habría realizado un estudio, encaminado a la localización de fal las en 

el sistema de vi nculación; en el que se investigara, por un lado, al interior de las instituciones de 

investigación, qué factores impiden u obstaculizan la celebración de convenios con empresas, 

y por el lado del seClor industrial, qué desmotiva la búsqued a de apoyo técnico y científico 

para la solución de sus problemas. A partir de sus resultados, se habrían (ormuhldo programas 

tendientes a resarcir los problemas, provocando la vinculación entre ambos sectores. 

De otra manera, así como se está haciendo, se trata de la promulgación de una norma más que 

habrán de acatar los investigadores, si es que desean all egarse recursos para sus proyectos y 

continuar en la producción de resultados valorados en los tabu ladores para estí mu los. 

Otro asunto que se demuestra con los resultados de la investigación es que los sistemas de eva

luación lejos de alentar el avance tecnológico y/o científi co, lo desfavorecen, pues el desa rrollo 

disciplinario ni siquiera figura en las evaluaciones. No existe (orma alguna para identificar las 

aportaciones incrementales y continuas en la disci plina. ni hay interés en los investigadores 

por hacerlas, pues la ún ica forma de reconocimiento que ex iste para ese tipo de acciones son 

los pre mios, pero un premio sólo vale para un periodo de evaluación y el beneficio más im

portante que puede obtenerse es en puntos, lo que ga ranti za mayor nivel de beca por uno o 

más años, pero nada mas. 

Un in vestigador en ge neral no piensa en proyectos de más de tres aii os, ni el sistema de finan

ciamientos se lo permite, pues le exige resultados al primer año d~ la investigación, necesita ar

tículos, tesis. seminarios, ponencias, que reporta r; por tanto muy di fícilmente planeará escribir 

un libro u obtener una patente, que como mínimo le consumirían los tres años; pero tampoco 

pensará en la conformación de una nueva línea de investigación. si es que quiere mantenerse 

en la dinámica de los puntos y los estímulos; esas opciones sólo son posibles fllera del marco 

normati vo del sistema de evaluación , sin embargo, su rea li zación implica un sac rifi cio por 

parte dd investi gador, pues no podrá obtener ingresos económicos adicionales a Sll salario, ;11 
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menos por un lapso de tiempo, hasta obtener los resultados que le permitan reincorporarse 

al sistema de estímulos. 

Dicho de otra forma, los sistemas de estimulos no sólo no promueven el avance científico y 

tecnológico, sino que sancionan a quienes se atreven a trabajar en él, pues promueven entre 

los investigadores el valor por los produc tos inmediatos, por los proyectos a corto plazo y por 

la formación en la in mediatez. No buscan sa lvar la ca lidad de los productos de investigación, 

pues no ex isten parámet ros para medir ésta, si no sólo esperan entregar esladíst iCóIS ell las que 

la productividad. medida en art ícul os internaciona les, vaya en aumen to. 

Con tal esquema, no podemos reducir los alca nces de los sistemas de eva luación a sólo un 

inst rumento del Estado, para dosificar los rec ursos económicos y justi ficar por medio de sus 

parámetros de medida, la exclusión de investigadores, instituciones y programas en la asigna+ 

ción de dichos recursos; pues sus alcances van mucho más lejos, pues al instaura r la burocracia 

científico-tecnológica, instituye el nuevo patrón de creencias y su consecuente sistema de va+ 

lores, a través de los cuales rige la actuación de toda la comunidad científica del país. Es deci r, 

que el papel que se espera desarrollen los investigado res ha sido prescrita , creada y recreada 

año con año desde 1990 a través de los reglamentos para becas y estímulos de las normas para 

apoyos económicos para proyectos. El sistema de estímu los para la investigación es hoy una 

institución en plenitud, pues se ha constitui<lo en el patrón organizado de normas que regula las 

conductas y por tanto el papel que desempeñan los investigadores en 1ll1estras inst ituciones. 

El modelo que se ha seguido para la institución del sistema de evaluación, le h;l dotado de los 

elementos necesa rios para lograr que los grupos donde se inserta no ofrezcan resistencia, pues 

vinc ula los deseos individuales de los investigadores más preciados por ellos tales como ma+ 

),ores beneficios económicos y la obtención de reconoc imiento y prestig io, al consti tuirlos en 

un grupo élit e dentro de las instituciones donde laboran, con percepciones más altas y mayor 

acceso a otros programas de financiamiento. 



Lo alarmante de esta afi rmación se hall a en el hecho de que estos patrones no son in ternos y 

exclusivos de nuestro país, sino que tienen un origen foráneo. Además. como es sabido, la co+ 

mun idad científica es un grupo de éli te estratégico para el desarrollo de cualqu ier nación, por 

lo que es de vital im porta ncia conocer de dónde provienen estos planteamientos, qué intereses 

buscan y por qué nuestro país los acogió. Estas son preguntas que indudablemente requ ie ren 

de un proceso minucioso de investigación y de las ev ide ncias que les den susten to, por lo que 

concluimos nuestros planteamientos dejando abiertas estas nuevas líneas para investiga r. 
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Apéndice A 

TABLA DE VALORACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL IPN. 

P UNTOS FORMACiÓN ACADF.M ICA 

1500 • Premio hlternacional 
por mérilOs docentes o 
profesionales 

1000 • Grado de Doctor 

• Premio Nacional de la 
disciplina de que se trate 

600 

500 • Grado de maest ria 

• Premio por méritos 
docentes otorgado por 
soc ied~d es o instilu(:;ones. 

• Medalla Lá1,aro Cárdenas 

350 

300 

200 • 1.icencialura 

• Decanato 

• Mención honoriflca por 
obtención de grado de 
doctorado 

INVES'l' I GAC IÓN l' IJliSA KKOLLU 

TECNOLÓG ICO 

• Premio Internacional por 
investigación o desarrollo 
tecnológico 

• Premio Nacional por 
investigación o desarrollo 
tecnológico. 

• Premio de la Academia Mexicana 
de Ciencias 

• Libro de investigación 

• Obtención de titulo de propiedad 
illlc1eclual de la patente o secreto 
industrial. 

• Premios de sociedades cientificas 
o instituciones académicas. 

• Dirección de tesis nivel 
doc torado 

• Libros acad~micos 

• Trabajos de inve~t¡gación 
publicados en revistas con 
arbit raje incluidas en el padrón 
CQNACYT y/o 1St. 

• Autoría de diseño de modelos 
o equipos para la industria en 
convenio con el []'N. 

• Autoría en el diseño de plantas 
piloto, prototipos e instrumentos 
avalados por el usua rio en 
convenio con elll'N. 

• Autoría en el desarrollo 
de técnicas agronómicas o 
administrativas (con crédi to al 
JI'N). 

• Reedición de libro 
• Dirección de lesis de maeSI ria . 
• Autoría en el desarrollo de 

paqueICS de cómplllO didá"icos 
administralí,'os, derivados de 
proyectos de im'estigación con 
rtgislrot"1l CGPI. 

• Oiserio)' elnhorac ión de 
prolOtipos d~ apoyo didáctico 
ava lad ~ por la academia, 
derivado> de I'rorectos de 
irl\"eSlígacióll (on registro fll 
CG!'!. 

D OCENCIA y AC TlVI UADES 

D I< EXTENS IÓN ACADF.MICA 

• Direclor de escuela o 
~ uiv3lent e 



INVESTIGACiÓN V PESARROLLO DOCENCIA V ACTIVIDAI)I!S 
PUNTOS FORMACiÓN ACAOtM ICA 

TECNOLÓGICO DE EXTENSiÓN A.CADÉMJCA 

\SO • Especialización con • Publicación de investigación en • Ebboración de material de 
diploma revistas de difusión nacional o apoyo clectrónico educat ivo, 

• Presidente de una internacional con arbitraje. si deriva de proyecto de 
asociadón, sociedad • Investigación por contrato o por investigación registrado en 
o colegio profesional cargo de instancias externas al CG!'!. 
internacional. II'N. • Puesto adminiSlralivo desd.e 

• Invcsligación por cont r:uo o por Jefaturas de división haSla 
cargo de instancias del II'N. subdirección. 

• Obtención de tílulo de propiedad 
intelectual de: modelos, diseños 
industriales, o esquemas de 
ci rcui tos integrados. 

• Autoría en el desa rrollo 
de técnicas agron6micas o 
administrativas con crédito al 
lPN. 

\00 • Duminio de idioma • Dirección de proyeclo • Dircrción de les inas 
eXlranjero de Investigación o dl'Sa rrollo de especialización 

• Mención hon oríflc~ en tecnológico por proyeclo con • Elaboración de manuales de 
examen de maesuia. flllan ciamiclllo exlcrno. prácticas que cubran cursos 

• Medalla "Juan de Dios • Solicitud de registros de patente o completos. 
lIil ;1:. ~cretos industriales IMI'!. • Desarrollo de protolipos de 

• Profesor invitado • Contribución por capitulo en libro apoyo didáctico avalados por 

• Miembro de jurado de investigación. la academia, 
para premios • Rudición de libru de • Desarrollo de paqucll"s de 
internacionales. invesligación. cómputo didáctico. 

• Pues to directivo a • ler. Lugar en Premio d, • Elaboración d~ un Curso 
nivel internacional en sociedndes o inSlituciones del curricular en linea. 
asociación, sociedad o área, nacionales o extranjeras. • Elaboración de un curso no 

colegio profesional. • Miembro d ~ la Academia curricular en linea, 
/I.·lexicana de G<-ncias A,C, • Puesto administrativo d~sde 

• Micmbro del Sistema Nacional presidente de academia hasta 
de In" esligadores jefe d~ departamento y de 

• Dir~c ció n de tesis de nivel MS y carrera. 
NS. 

• Part icipación en la elaboración de 
plan dc estudios. 

75 • Puesto adminislr.llivo 
de subjcfalura. 



P UNTOS FO .~I "'C I ÓH ,\C,\l>tMICA 
IHVUTIGACl6N y DU ... . ItOLLO J)OC.ENCI A y ACTIVIDADES 

T ECNO LÓG ICO [tI! I!XTI!.N$ IÓN ACA D b n C A 

50 o Mención honorílica o l'arlkipación en proyecto o Pueslo administrativo 
en examen de de inWSligaci6n o desarrollo de Subjcfatura 
IlCenciatum tecnológico COfl financiamiento o Coordinación en la 

o Arbitro en revista de nUmo. elaboración de un Diplomado 
circulación nacional o Tmbajos de i",'estigación Cofl «"gistro en el lPN. 

o Miembro de jurado publicados en revistas de difusión o Elaboración de apun tes y 
para prfmios nacional o internacional sin cuadernos de academia 
nacionales. arbitraje. publicados, de un curso 

o Miembro dt jurado o Participación en Proytcto de compltto en elIPN. 
para premios investigación CGPI o Propuesta o Material didáctico para las 
por act ividades o de estudio. comunidades o insli tuciones 
concursos académicos o Solicitud de «"gistro an te el IM!'1 clI ttrnas. 
dtl II'N, de de modelos, diseños industriales. o Desarrollo de paquetes 
asoclaciollCS u otras o ci rwi tos integrados. de cómputo administrativos. 
agrupaciones. o Obtención de titulo de propiedad o AcreditaciÓn para certiricar 

o I er lugar a premio a inlelectual. procesos, sistemas y 
tesis del b«ario o a • Consultoría industrial "'"alada por herramientas de mediciÓn. 
tesis dirigidas por el el usuario. • Miembro del Consejo en 
brcario. • Asesorías para el des, ... rrollo de cualquier nÍl·el . 

• 1 ero l.ugar de alumnos cOfllUnidades rumies o empresas. • Comisiones a ni\'c! 
asesorados en • Evaluador de proreCJo de institucional en el tI'N. 
concursos acadt'micos, invest igación . 
de emprendcdo«"s • Participación en comisiOfll'S 
empresariafl'S o e\"aluadoras en cllI'N. 
t«nolÓSkO$. • Evaluación técnica de libros ant~ 

• PUl'Sto directivo a de publicarse. 
111,"('1 nacional en • COfltribución por capítulo en 
asociación, sociedad o libros académicos. 
colrgio profesional. • X r. lugar en premios en 

asociaciones, sociedades n 
colegios. 

• Participación en la actualización 
de un plan de estudios. 

• Coordinación en la aClual i7.aciÓn 
de un programa de estudios. 

o l'aTlicipación en la elaboración de 
un programa de estudios. 

• Participación en el Proceso de 
Acreditación de una Carrera o 
Programa de l'osgrado. 

o Participación en la elaboración 
y(o conservación de coleccionl'S 
Científicas. 



I NVF.$T IGAC IÓ N y DESARMOLLO DOCENCI A y A CTIV I DADES 
P UN TOS FORMACiÓN ACA Dt M ICA 

T ECNOI.ÓC ICO DE EXTESSIÓ X AC ADÉM IC A 

40 • Arbitro de revista de • Trabajo de investigación 
ci rculación nacional presentado en congreso nacional 

• Miembro fundador de publicado en ex tenso. 
asociación, sociedad o • Trabajo de investigación 
colegio inll"rnacional. presentado en congreso 

iruernacional con resum(n 
publicado. 

30 • TrabaJo de ilwestigación • Coordinador de ~ m in a r i o 

presentado en congreso de Ht ulación, 
internacional sin ponencia • Coordinación de 
publicada Diplomados Institucionales 

para el nuevo Modelo 
Educativo del IPN. 

• Coordinación del 
I' rograma Institucional 
dl· Tutorías. 

25 • 24 lugar en premios a • Formación de alumnos o • Partic ipación en la 
tesis del becario o a tes is estancias de Pl·rsonal nacional o elaborac ión de módulos 
dirigidas por el becario. illlernacional para investigación. en un Diplomado con 

• 24 lugar alumnos asesorados solo en proyectos registrados ante registro en el li'N. 
en concursos académicos la CGI' I, CONACYT, y CGVAyT. • Elaboración de reactivos 

de emprendedores • Evaluación técnica de libros para el banco de exámenes 
empre5.1ria les o teCnológicos publicados. departamenta les. 

• Mención honoríl;ca otorgada • Entrevistas de car:\cter 
por asociaciones. sociedades o científico o cultural en 
colegios profesionales. medios de comunicación 

• Participación en la ac t uali 7~lci ón • Elaboración de reacti,'os 
J ... un programa de estudios. para el banco de exámenes 

de admisión all PN. 

• Evaluación del desempeño 
docente 

• Alumnos ( n servicio social 
en programas registrados.. 

20 • E s t~ncia s de in ves t i g ~ ciÓ n . • Publicaciones científi cas y • Dirección de tesinas para 

• Arbitraje en revista de tecnológicas en boletines sem inario de titulación. 
difusión institucional. institucionales. • Dirección de tesinas para 

• Mkmbro fundador de • Ponencia institucional Imblicada Diplomados. 
asociación, sociedad o en ex tenso. • Sinodal en exarnen 
colegio profesional nacional. • l'onencia nacional con resurnen I'redoctoral o de grado. 

• Afil iación a asociación. publicado. • Actua lización de apuntes o 
socil-dad o colegio • Obtención J e titulo J I' propiedad manuales. 
profesional imernacional. intelectual de signos dis tintivos. • Elaboración de una Sl'r ie dl· 

diaposit ¡"as pa .... un curso 
completo regist rado el1 el 
JI' N. 

• Conferencia internacional 
académica. 

• I'articipac ión en 
comi tés académicos 
Institucionales. 

3 '~ .' 



PUNTOS FORMACiÓN ACAotM ICA 

15 • JeT. l.ugar premio a tesis del 
~cario o a tesis dirigidas 
por t i b«ario 

• 3er Lugar de alumnos 
asesorados en 
COIKUrso s acadl!micos 
, dt emprtndooores 

emprtsanales o 
ttcnolÓgkos. 

10 • Afiliación 3 asociación, 

soclooad o colegio 
proftsional nacional 

8 

5 

3 

1",""Vt:5TIGACIÓN y Ot¡5A RROI,.LO 

TECNOI.ÓCtCO 

• Pontncia nacional sin pontncia 
publicada. 

• l'ontnda institucional con 
rtsumt n publicado. 

• Solici tud de rt-gistroante t l lMPI 
de signos d istinthm. 

• Solici tud dt registro de derecho 
de autor antt INDATOR. 

• Pontncía institucional sin 
pontncia publicada 

DOC I'.NC IA v AC T IV I O¡\UI'.5 

o!'. I'.XTI'.N'SIÓN' ACAubl lC A 

• Elaboración dt un cuso 
o taller con registro en el 
IPN, 

• Tutor con atención gru]1il1 
a alumnos. 

• Sinodal de examen 
Profesional a nivel MS o 
NS. 

• Conferencia nacional 
acadl!m ica. 

• Sinodal en examen de 
oposición. 

• Tutor con atención 
individual a alumnos. 

• Consejero de estudios 
a nivel posgrado. 

• Conferencia institucional 
11 profcsiográfic a, 

• Sinodal en sistema de 
titulación por seminarios, 
o cursos de especialiuciÓn. 

• Asesor audémico de 
alumnos que p a rt ici p ~n en 
olimpiadas de la cietlcia 1) 

en concursos nacionales de 
ciencia. 



Apéndice B 

PRODUCTOS EN LA UNAM. 

PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEI'IO 
DKLPERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO 

COMPU<'ro 

LINEAMlEN1'OSY REQUISITOS GENERALES 
PARA LA EVALUACIÓN 

DE~ROFESORESE1NVES'J1CADOR&S 

F.Jprov-.,..... dc-"'dclpegGMl~ 
dc ....... f"-IDE)""" ............ ,.,...,.",. .. _-'_ 
dclaUNAM:Ia ___ '"'~'1Ia~ 

E1PR!'DErccOOlOCa' ........... ',.,_",My .. ~ 
.... ,... l. _ .,.,..,., ..... _ 0000;..- "- --.,;.. e 

iAYeJlipci6L lao crioerioo. ... ~ ......... "... 
op~ _. quicncI OC ..... oricMIda F' • b=re. 
la docndol._. "oulobM bcctoo ~. la 
;" .... .u.-_~pa'II'IicIt.~_;w... ........ i6oa 
clalao lMoc.s.difw:sidol. ... ~dc ~. Ia_· 
_M '1 ... ,..ruap.ciclol ... propqIOIlurlnorioMIa.. 

M l&rIoiooooI p.-les. """ ........ ;" '1 lo. ~pcióoo. '"' 
tocios los "¡",,\u ., 1'1UOE, lo. ~ """"""- qt,>c ... 

apeno ~"" dir.:.-calep'- ... ,;,......, ... ~ 
cidn( .. dc_de._t.odG.dc_~""'dc_~ 
oo. pro)'OlClO .... d c.o do .inoI.a A. '1- __ di..,""_ 
""poi ".,wat.,ioend _de till/brq: B 'le. 

Ella ____ v.,,16o .101 1""'" ____ '1 "'I';IIIIII"",,,pDIOf'a' 

la itlcl.,. loo _.....w.;. pM1cooiMa ...... _ de .... _ 

6aevelllllCiOol. q\Ie" rcn-." .. 01,--,,_ l:>cttKM k& 
rc!l:fWOI • IrQ;o docc"lIte. «111 la. c:uks .... buoc:a C\'&how ok 
--""" UfI'Odt\ta,..,...u. .... .u;wicSad ~ .. 
~ · IICIOtnuea . 

JI, DK5CR1PCIÓN DIl LA EVALUACIÓN DEL Dl:!S8M-
nAo AC\OÍbtICO -

El P , • • :4::tllde .......... e ...... el.u¡ .... 1M 
KIi~ loo locros. '1 ......... idodu dcl ~,.. Jo. 

si"--""" '.' .. 

II..Uobon:I;~,.dc ,~*,.,... .. ~ 
Ch"""';, idod a;ao6rimb 
D. DiIlIoi6oo. ~ '1 ........ .... _.Moled 

E.~_;_baf 

~1ao ....... ~..:IIo ... """"'CIJIMidaar"'obIiJ¡~ , 

~ -.al , . . , • '- ...uWKodM ea .. ~ del 
~A ej'! (EPAl<k.....cko~ ................. 
-.,ari&., /01 .... o _r........ • al pt. de tr..;o -' quo: ""y' 
-...,....toIdopotd~ .. O-'".Tko_ 

o.ear .. de '.ilitw.! poo<eooook c ... l...:IJIa. ... _ic.d.a 
, los 0<:Id&a~ """' ;"';ho,... CI n c,.,.,.o.- .. lOIkilod <lo 
v.ar-odc~d~ .dllclc __ dcpmc ... 
-'6ooy .... doN __ proa..o.;O"'c....s..U-dI!O...,. .. P.k> 

'" ...... IlI_Jr>*"Ir:rI,,---.& .... I ...... DdaJk:lCA 
.. qGI"" h:tUe lalliNcioJoallzadl .... ~. ~ por 
...-. ...... iñ.""... <lo lo_heniL 

S6Io '" ~idc:,"''' .Ilvldldo:s qw se ,"Iice. r .... "" 
la UNAN cuHdo fonDe_ pano d& cODVeliao o lICUe""", 

;"'~IIÓOIIJI"'" EII. inf"' .... i611 PC"'~ a !al o:MIilioael 
~_el,...'m.w~yo __ .. __ 

pelo lOmudo .. aoc .... Sil ,ipo JIc IO(I~IO, ulCfOIla. 
niW!l., _ .dpOftIAbIllclaOo-s ca la 1 •• :uituci600. 

DL L1NZANLENTOS DI!: I!!VALUAC'ÓN 

A ~i600 ... bocIieMI los Ii ___ os pi\I'a r<aI_ el 
"'wmpeIo ..c:a..iI:o, uf torMI b ~ y .Id COJIIIaidooo 
~ ~ _idoa ..." i.cfic:Ml_ y .;-.pilic.oti-: 
_..,w. .. --..e_la di~JIc'" oc:tlwódo.b cadó
dIIOcoa: .,... .., " .. Ii_ e ... I>Dlvcnl4lod ea lo JIoo:aei. J l. 
irI....,..,...i6or c ......... * rI~'-a . 

4. .. --W .. an,W.krr '1 Inyodwri. ~ JI.......... 
A.1'orrJod6a KaJI6nkD Y -.,.-;. .....w...oc:. )'lo ...,... Le r(lQDEi6n aadtIaic. '1 la _"kIIod _ " .... mc .... 

""""-' ca la cnt.o.:i6o da pror_H. iATWI.II ..... ~ SIl 



~~imu\Qri b COfISC~ da PO&tndoc '/. H. patÚI: .... .w.t 
rlnc:t~ de K\lCrdO 111 pOer.oll"Q ole .. ~ .. , de b. noI.ohd 
xmtlolmic .. de; adlo:rip.;i60 del PI\"t'$fII' o cid in> ... s:liJOIdor. La 
ItllKendenci;o de 1 ... Ir:ty«KWia 1I1::)olo!lI'Iicll dt l.J:t f'I/)r.:~ ,,"S ., 
in'O('St¡'ad .... c..~ .ilul_ se.0MI."'" ......... "'" d ...... ......" ........... 
que ro.::ilN. su oka ~ ... c JlU pMeJ. 

·1fl .. ~1 tk ~andI ... 
• Arrllll/i.:nddoo 

·l'rr",ifJS ~¿jj,,'IOCÍf>If':j rn:ilJi,.IICclS (6«os. Iff'tff'fOflt"l ~ 

rlfj!'flS. ri'W(J1 up«wdrs) 
1".,;,,,t:im.t"I ot:ntU.ut:1I11c.-,..,.o.1 _,jJl,..d~~ ....... _ 

... ,pt:CUoJu. ......, ... ~/ .. J'" f'~r .. _)· s.f'Oñ(>J. COItIÓÚ' 
r,lirorin/r, eh ~_. r ___ ~J e Ud ... ,· 

... ,,¡_Inu .. ~. dic_Wtoc¡1M oiUIHI, .. jr <k",,.crJo.. o lib,o,. 
r~¡O(ujdtmu. oIHtt .. "lJ"t'II ,ntll:<tdtJ ptlttl f"!IIoff' plllllt1lJ O 

" ... 1. .. 0' 
• P"rticiptfci6lt rll co",¡"'s th Im/lUl' ¡,."" (tuViJrojc. SA·'. 

.tw.:CO.Y Itcrr.c:nntiIi,pa,.~_~"f'OtIIu '¡r~, . 

"din¡nriwcr ... ""tu) 

· Ii~¡u,;_ .. itt ,.,a/UOOf'.oI(""'I6/ 1 ,.,. .. lIlJ'~~~foouIl>S .... 
d nudi/) ¡mrfnÑJl/.lJI} 

· Rra,,,oci,,u("'lJ .. '" ""fC("Q"" ¡woJr~~I-'i".,;fMion~. 
p"""'¡",, Jhti,,~¡""~~l 

• ¡>urti .. ¡p,,~idIO .. 11 " .. ,,,,.;tlu;",,rs "m{"JioNIln 
· Oisdlb Y n.·i.JiOA tI~ "'(V.~1 ,r(1J:mmtIIJ de rmtdiv 
· I'fflJNlIIIQJ i",tilUCionoh-" dr nr..tc1Q 
· C-.lÚUlCiÓft tle Pro;-rctm ¿, jlfWfr~ p" 4~ 
· O"""":MItÑt.u. rr¡uJp-4. ,,"¡""jo 
• C«mJi<tDt'iM! de drefU tKU<littticru 
· Elobontddlt tk prt1~c'QS ,'" ;"''f's,i~ rr~I_ .nJr.'<. 

" .. ci_alu r "N~,..... .. kt ... Ii:1 

B. L.boru d~ y de tOnnMl9. etc rccu..- huma_ 

Se ruonoeer:lla Ilboc des(K~. en 1 .. tJoctncj;¡ 'J J .. rOl"""" 
c:io\n de rc:eurS05 huma_o e,,~...oo blnlo b j r!11'~tllcicltl <le 
C,QOI como ~ asnoria.s. 1M ", ... rlO5 y 111 dirl:CciÓOl de lCIis. aal 
e<unlJ la ~I"e¡padó .. el'> Offa, IICtivKbd..~ q .... 'm<:JCI<'H. b 
e"sel'oallUl. 

Se pnn.ovui la. c:val.I1X'I6n 6e la Xlh'idad doOI:rIf': y $C! 

'oma.", en ~IIeftI:l. en Klc:$).IOSRD>!lo.UOl de b<:N:vctl:asde 
op .. :06n. de :.bmlOQS. Se c¡f,....,bri a ~ profc:o,ores y • lo» 
¡"VUlipdotc:$qw ejo."l ... lalSnc:c:ftty en lic:tllCiamI'lIyros,....odt., 
y ;¡ qujw<:lli tOllU'ibuywl al ror""ee;""ienIQ de lileasd;uuI _.s 
b""hjllu"1o ok b UNAM 

WrIKC:_dcICSb, "'1Ot"O~yc~1Q • • ,n~~liif1'o:. Ctt 101 qlle 
p1tfI~¡pe.Dtudi:ottksdc licetoe1M .... dc !""'Fado:o y~tJnIcJ. 
'-~ CnllI. proIe.oca o í"''Q,(i»-~ -a:IoI.'IC.aokI.I. 'r~iA '" 
l • .,..:tri n C\lEua.. en '" e1-w. b InyllClOri.t qw "- 1eD~ Ini 
ni .. ","*" r...:-.IIK 1""- ct ~-:&, 

EI __ lO .. f~ .. b~M:aciómck l •• ~de 
.. v,w5( • .....,lJlpIlMtC1.~l;¡r .... Iicl.IóJu.:Qut'clK~ 
tcf!,uioN,.. suprapio ~ ~_ . Se 1"'1". f_lar 
ok ~. _ft: t.5 ..-" por l:u¡ ~ lleTa a c:abco ,.., .1IIdIaa. c:DIpD lo ~; .. ; .. patk e~"""'" Ift-S .... ~I, so la 
C ..... CCII~*~I),.O~I::tUttc$:"_ .. _; 
prqwa. ____ o t.rn pdl:1Íc::as dceampo.1I UcYllllcUo 
c .......... _póIIt:iaJa. oJoÓlQ liuks., O eu;.k,.q"icJa _ prk
liu¡ ~ scr.ll\ ~ickactll peor cl ao;Jdo! .. iaI CB ... 
p ... ___ ...-cI oiIjdD4cquc .. e ..... i,ión cWllIu~ .. vakon:, 

d:uSe d..-odc ......... alit:lllvo. p(II'~. ~I\ el ~oco. 
l.ts :II.'1i ........... ~rd:~)· bst .... m<$ ...... oo I:I$I\en ;¡~-"OO$ ... 

bI ...... upiwtw ~ la 1,.,...."bi6n de los tO<IQCirnk ..... qoe 

,"""""-

M .... el" de wJpof<mu ,. 1("'f"'S 
· ~J,, __ ~It''''''' 

· M~NJ, lw<aJckIu prII' u-"" 
· Asult_i" y ". ... (idrJd no In ¡.."..,....n.1ti ti, cldc,J 
· P'''''''#ffII(J) #k lI.I.,lWftll~JI /preu .. wriñ<t, I ....... ,¡u .r 

bi~iftc,..fitul 

· EN,~ .. "..-J""_'_J~ ~ ... , ... ;. 

P;r., ~C\IIIIiIarIv:lrnalIC bimp:lrti<:u.u.: ear __ el ac.o.!_ 
.ruco <kscritto.á. en _ ...... 0.00 de a ~ CI.Ql.n.u. ,~'tO do: biJ) 
ast¡na'.oanOOque illlpllrte. w l\Jt:iI de laeM~b .. u y:Al1 ~ 
I ~ furm:atlft'l"'" lc(¡)imper1lt yc6moeval.". "t.: ..... 1IIOS.. f:lr:>l!'<ln 
podri inct.tr AIIlmI:...,...., m t.icuieMt:'J= 

· s- iclnt de ID ~tp TI'" prtIf'OlÍIO.t. 
· .lo'~J pt'«~",".1fU o ...tIooos .Ir rrlStl~ (r~ JIIlIKÍI· 

'rol, Jt<t/.fMriM, ~I. 111" ..... 1, rjt'rltlM. p,acrk",.1t 
':"1IIpO.IlÜitdl. 101'(''';'''' t .. a..dns, ..... <tI)..,.., ¡ .. VQf;KOCitMU. n>n' 
ftrcncwu UJMa.lu, "I"'nwJiurjc:intrt~j;",u"sq¡n. ... n, r}/lN). 
1/1I~ '",t.s qM. 101M .. /rIMo. 

· Úlfor_ c_ pl_ ,.,(11 ,·,.,#1(1) 1 s_ tlUrlIII .. :,:a. 
'lIIIfiH_ c_su(s) profmntlJ(IJ J .. _tt.".......,...... .. 

r_ el tlJlCjuftlO d~1 pld .. ti .. eJntd;6I. 
· El pt'1JC~i...w.IlJ.-.Ii"·:.tJplIlfI twtI .. ,rl t1plntt6t1Jitdr ,., "'''*-1 yw ... u;oooes,., I,,~ o .. /u .lkM p"(lad; ... ;em" 

""."il»ryt (JI apre.Ji!t'}e. 
-O",,, .crtYidaM,occSil,.k.u ... ,lOtilubu lf hul«rttdil_ q;..' 

rl pro/t_o tI i .. ""'ni~, cr .. .,iJur ... ri,oritu,. tI'llIM ,Ir 
JC'.'''''(Jd"J e .. e"".' .. y ."""'11114/11 1"" , I./u (ontl .. ;""," 
a>allNl4tNru 
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-------- -- ------------------~ 
~-------- ---------------

-~s~(~ ~JMn,.s} 

• Dincri6ta .. ~tb tI(I~ no .. ~I"'Ifa-'u D 

th .'*"-rc.-.rias iMtj,..o""'¡rs} 
· Di,ecci<M d~ '"lis .. " P'PC"f'» 
· rwon.ur._.ptrq~ ~~prcfr

~ J"fI'OI npniIMf't.,..ot~ iuri'~sJ 

· Pconicy..riIM ... " .... ~s-.o;aIa 
• P",oci1l«16fI omÍWJ tIIjf¡~ tk r~ P'fIf's~ ,.,--
· As-'r. ~rn.- ~ "" "",row,""'" 
~ e-/.mtcia. Ji""POJIN ~ MaWilfJp.u. ,.... 
I(aiu>l . • dlu"" • .......... ic.:rci<M ~ 

4. au...tMobdH de 1If"':JG" b "-_ole ......... 
>-

· PkmHn" tlUriin, ,tlDf'diNIri6lt (} ,ftdh; ...... "r1ivfdo· 
dr, ~ COIl p/Nw1:J (IfflI..-u d, ntII1I/io fM'"' lo 
f~/dIJ O«, .. ¡¡~ dt'rrwnos ~ 

Se¡caOllOCCl'bprodu.:ll.icbde.bin,_;p:i6rI'Ib~ 

_ el.: 1m prolie$clrn como de los in\'CSC'pdorcs. ~ la 
onhlKiÓII del cJesMtrollo '1 de los f~ de \05 proya:kx de 
in...:,uJIIC06n rc:.Ina.sos ~n el """,,,o .Id pI.u ~ Iratgjo lk b 
c:nlidal xaOfmn Se: ~ la I~bor de íoovuú,;aci6a 
eleTllilíe;¡,social, l'l<lmanfstlal. U1fsUc;aodc«-rollolCnl<ll6ci. 
CO cUClll60 5US I'e$UlboiD$ Myan sido pub"c~ c1. medIOS con 
pNs¡i,¡q _oxido <> CIIDnOo ,,",yan loOdo ~ el! obras 
."',,ic:as olecltOf6sicN oOc j. r ~UII'I '*'" la in",Ripci6A 
lito dotu.eia. p.,¡, fillcilM.- la ~11IKi6ct. el ~ tbtribi
ri. en U1I m4.imo de lfU ""artillas, ~ perfil _ IU otn , _ 
dC$Cripc:lón ck sus liflQS de illvestipei6lly ~ mB 
rckVllflIeS. . 

l . Procl.dlvld.d dn:olifi .... b ....... IÑMK •• U1&tIa o lecftoI6.. 
citlo ( .. lO el <:01Il.t~1O de los ptOycctOs ~ de $U PfOI1III1I1 

:mll.ll.~ pot' d e_jo Iicmco). 

· P"bI~i«ttJ (arrin.14s d .. inlldll,«iMc arbilratlos. /ihm¡ 
MnID unto., ccpftuw ~II U"ros. l/nía/os u. __ rio:r, RW 

4(b¡",:Jt. pdlil:«il>tots ~hdrón¡C'tu. ClUIJ ortkrtICI/# pab#ira· 

""') 
· P""'ittId-.s ~ nJilor (n»rdi1Md611. ~~ 

tllltt>ioriGJ. bo4ftiM.rJ 
• Ol»l.u ,mfltkru, pmy«t4S tÚ JinM Y • ~1c!2ridn 

"" .. ,¡ 
• Prom.clOJ I~CJKJI~~ (p6In<ler. tn"'&" Pf',II:" inrI.u

rritr. prrnotipoJ tt~., probodoJ. ~ scft-,.,~ . _J 
· ProdllCtOS tk in!,,,t::nrw;fllftl acMI"i¡Cd (p_~ 0'.1'" 

,,/.{pcIÓfl ydUlUnJlltuú b;6Iiotu.u.I..IIorQ~L ahrc,. pku.
(fU pil«o. dittir.u. ~1'rIIIjtu . ""'ear. litros) 

• Prodacri611 de ..w-r r ,,....rG.a.. mdirt, ",,,,,,uil.W 
_ T~ ~,. ~ __ ......... y lDIIna . 

~ 

I.o:s ek:mcllloslI"":iI: j~ftI~ ellO este rvbro,lUl 
como Jos índicildore:s p;n .w e .. :aa-:il\Io ~ esIoobkc:ÜH por 
los l'e$fl«\r.os o;:OMCjos t6eRicos. 

1. ProdKtI.~ .... dvn:cw;ia 

· M4tn'ialu N6cticu$ 

· Ubms. tu"'" litlJpoyD" .. ",..,...t1f 
· ~ _li6fwiblPfl' 
.~~ 

·,,-rotDtfcu 
. ....,.. 
. p .... _u..PP- {'"Utk~ 
· ~ Ih t",bnjos,.,. rc~6""""""6 t""" 

tIf~. Ur dl6cipNMtI 
· T~ .... _tritllu ~ qw:.nrnlll. 

"""",,.106 ¡wor"'1fIGS d«tlltt$ 

,l.ibrw .d¡~ 

- A~ tIt lIi.,./pcúJtt 
· Corlfuuciu 
· O~,"" di ~-'''J (ci,,"tf/icw. ~ktn Q rutim-

un....n-.ln,. iIok:~tI, 
· Ev-JÓDtW6 
· Vkkrn T pflinm,s 
· s" ... ·;ncn Q l1J~idttJ(d("""'..w,I~ ~6 ~iau. 

psfcol6tktu, ttItISUIIeti6ft* t>IMu. ctIItSrIhoTiluQ WIiJ.citMu 
attnOGI. ,,~ ftfe~. un-icic:If CI 101 __ n"," Q Ifl 

'"FIN pllbIiro) 
• Ptlfficlpad6tt no 1MdiMd" ~~ (pr_, rorIio. 

Itlrvisi6tt) 

Se I ec:ODCICIet'h las a.bcftl de dOluaiúa, n_iÓII, ~ 
/1 1/1 comllllidAd de dU. cAlidad, uaapn: , cuando le hayan 
naJítado de INIImI /Idirioul 11 las Ik docnI:iII e ÍIIftSlÍla<:j6n. 

Sin "'-'pIo. ce el aso de q.e la cnlidad acaOánu o c:u ... 
alr.-dI: _jlQIlt.dcdiqae ldic:ba!; Iabon:socuudo. eDCUOS 

uccpQoMlq J a;IIII pba justifinci6la, el consejo l6tAio::o que 
c .. ¡e~)y¡f1I-.izadole_a~QIIC_~ 
de dirllli6. J uleGsióft _1M t/Ifaf..fUldaa'llelUllks de . Igün 
cad&aieo, .. ealidad y b muttlllleKi.deI vat.¡odcun'oll. 
eo.Aituiria 105 ekme-nlO$ prillt'ipm p;n e\'ldu." produd¡.¡ . 
cbd~ . 

· CH.rrpoI r:oIf~jados 
· Ca.ilú tdi10rlalu 
• CCIIfIiIh .. • h ___ i6h" prtipIIJIW ~«cpIIJO 

.01 



_________________________________ __ s"plJI,.wllH E.,nkl 

nnJdIwricD(1'ffI« PAP8IE. PAn", mJD, __ J 

·Pf"O.r_Ila~.s~ 

·P'''K'_bu 'j~de~/".~~,., 

aa/fU".Uon 
. Dim .... '$ N'Ñi6lt tk ~s '1 ",.",_, _!Uf ... 
. Ac,irodotln« dfrr«i6tt.. <WJ<IIIitllri6ot " c_. eu~ 

flrDliI",k. ilUfif_KMa: 
·I'nntclptorilft a<;tl>". e-jIo"....I'tIIifiaMIor ... 1M CMUo' " 

sOS dr optuici6ft 

Sc:~.:Iorwf .. ~.a.K..ymiyw .. d .......... 
... infl'lCSln.oclllr1l. ~ClXDDcIMfIo. deAn'oIIo, ~Ia ... 
m~".'1apenridn.1Iibllolecal.~Ial ..... ~ 
CIIIlK:u,¡nn;.y ~c.b1,lNAM OCl'_~ 
~ ... lrale dotCOll ... IIi_" proar- es. e ,t __ , se 

hllyann: .. lil.do,.... ___ tc..w .. ic:a ~-"_ 
cidocl~iD ......... _ot"'lIII6rz-coIetiMca 
do: .. iMl;'uaÓII o ca carp. """'&_iól, odin:c:c:i6a. aud6-
mlu""I.t1N~ 

REQUISITOS MINIMOS' 

En elle apan.!o se ~ lar. requicil:os mEIÚnIoO$,,~ 
lel que debcrU, __ utbfed>Ds pan 1ICOedec. kn _"-les A '1 e 
tld l'RIDE. Estas requisitO!' K rerJettD. la trtyectDriA 1IC*.lu.;.. 
eayloprof~.c1do .. ...,..,.., y,," obranc ....... ~;.. 
CO. nece5l1fios poi'" rc;IliDI" ua ro .. 1vKi6. Knpat .. su labor 
",,1!IIdém;':" Tod:IlalMloo' ~ic-. ruliuda adickMeI_ • 
loo IUIlIlI;i¡o.. mia""os. IAND.,. d ,_ de; ... M«iadm O:OfI>O 

lIcIl"" t¡.ubra. deOen¡ ~rdcbida-.ok ~"¡uad., l'lOCOIIOCida. 
do: conrormi<4d con 1 ... ,ri_joo '"""~ que QUl,k ....... loo 
CUll$Cjo TtnÍCQ$. 

L .... -stlllicm cuya • ..",...ctoria. obno '1 ~ loe CA

cucntnn enln:: ~ req"",*- W'Ifni~ CAabI.,idoc ro-- los 
n¡,..,1ea A y e del PRfOa ... ~ al tÑ"'8. 

f"IIllI JU pn¡pue$WS" ";....:1 D,Ios ~dcbcnn Iuber 
lenido Un duempc:fto 'tur. "" ahtIU_ de proINct.iw ..... o::.Iichod 
y IrllSCtndellcia K& C.CCpcioml" En _ eaJO$ bs Comisiona 
E ... I,,~ dcbef*t ~ por -'iD al eoMejo, T&nico 
... na ~"I , mcnd.oo:i6n run¡b~. pilO serl~.en su oso.. 
~ la Comis.ión Espcdal del Co_jo ~dcI 6r_ Wln'1-

potIdi .. :ru.,. 

Lo$ COfIKjos T6.:~ podrin ~ cri.no. y m¡..w. 
I~ "",""rrlCOS scgtin ,. cw.:wfsticM de ~ disciplina,. pan. 
pum;tI. la..tccU:ld; apllaci6o> de Jos l i ~1lfOI Y requisMI 
teMule$: que aconlinu:u:i6n JO! inc:luyea. 

A) F_adón y Trayuterl. ~ylo ProtakD.aJ 

i) Nh·"'" del PRIDE 

Para profuor.o1 ·e ia'tUtlp;ao..:s _1.aCSOS A Y B. a-I' .... 
posp'I'do. PIrad rula eSe lu~ y .uftloef;. _el ¡Bdo 

111 ~ ea toD kI& _ ~COII ..... obn yln)OttOril 
..:.d{O'fti,u '1ID ,...fc.t.kl&al do buena ~ de ..,.-.Jo COlO Su 
~y";otd. 

iI) ....." e cid PRIDE 

....... """,,",,,u _ ia~ lIIOCiIdos A. Y B. po-or" 
PDl-&rado '1 no __ mM lID Q_ .r.os ni la ",1.5_ uw,oria ,. 
..mt. ...... eI ... 1O de la caKaoria ,1Iivdcs. _ el JOdo di 
.....,... Eoa¡odol ... _-.. __ abno7_~ 

... ". i JIo ~... '1calrf., de -..:nIa 0:0. • 

~,-- . 

Paa .......... candopcwIU~~ 
de .... cb:ipIte:IlC~ .............. ~ • .,xn. 
kit ., ........ .,.ro. __ o de ~or. el ~ 
T6:ftico UMiIC!SJIOOdie-. coa .. Opioióa fIr.'I'Of1ll>1c del eo.cJO 
Acad&Iñeodc~ .. "",r'*P"'>da..e:tpecif-S_"'bci6IIron 
didladiKipliall,. ... rcquWIoII que*ber*lC1lmpilttc enluprlkl 

¡nodo ...... ', diute 

P._ aMbos • ...,.100. a..;o.. Tk1úc:os... • propIOta. debj. 

~ rw.twt..I.~ En.kadcn~. 

pocHa uimir del requi&im _1 .... & kIs ~ quor cue". COIIWllloIn 7 _~ w;adljnica "1Ioprolcsiooll 
que por su "lidwI'I tratet.ndetlcia IHllDPliamnae i"tCOIlOC~ 
en ... _po. q a ......" ,. ..... ico d.o .... .-.ponubilicMdes 
~alI!.iaKriaca_po-o,nm;adccswdios"'pos"" 
,1Iayan *"-Ido 1m ",&nCC' ~rodoJrio. 

1) NhoeI A.w PRlDR 

PnoI--..: Ea el periodo ...... se cnJUa. lIabu impanido 
ulut~ 101 ~ q<ac. ce c!1IlIm) <lo loo le&1sl""i6n 
I/eh·_h_la..'" haya -'Jaldo Al ConKjo Tttmw. de.c1lCrdo 
eOOl su ~,. 01.,.17 babor plrÚCi9adocnd;recci6.'de tesis. 
~J'I\i .... cnblUNAM.o ... OlnSilISI:¡IIIC¡_CI."uandu 
_. fUliudu CJI el CUttO de COIIYalios de eolIIborao:i6n 

ln~"",ipdorn: En d periodo que K o:v .. l<l .. haber pMticipa
do de _ salisfacsGria COI l .. bOIes ·docCllIa.: .... ~tici6a Ik 
e_-. ~ . tollCr'-. direc'ci611 de icsU. Cft l. UNAM. o al 

otlU instifuo:ÍClftell. caado _,uliudac CII el tftIIa) de COII'"C' 
.. io. de ~ i..m.cianal conr_ • 101: p.o¡nmas 
anI/:lIu de tnt.Jo ~ por el Coa".iG T&nilXl 6e. I. 
~~ do dc:r;pci6o¡. 

ji) NWtl e del PRmp. '. 
Profnon:s: &. d pcrioOOQUe se. evahb... haber ¡~ do.: 
~.~al ... "l6k:orc:u ...... quee .. e'~6e¡. ko Ji s h.'"i6n 

", .. Ivcmwia. le haya asi,...ao MI COMejo T6c .. ico.. de .,;,uerdo 
con 1'" ~J' .''Id. '7 ....... prwtic;p.dodi: ............ ~ . 
licoolC en ~ _ .u. ' .... "sodas y 1lII0I" .. en t. UNAM, o 
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Apéndice e 
Tabla de valoración de las actividades para Estímulos 

a la Docencia e Investigación en la UAM. 

'UNTOS 
Doc~Sf;l'" 

6600.15400 

4400. 11000 

2200.8300 

2200.6600 

1100.3300 

2200 

2200 a 6(,()() Libro.x tato 

1100 

.... - ¡}o;$arrollo 
dr po.que1r$ 

computado-
nal~s 

I6SO 

880. )JOO 

660 ~ I\lMO • Dt-nHoIlo 
d~ equipo 
df bbora
torio. 

EXPERIENCIA ACAD I ~ M I CA 

Pll, li5 uv "'C " ~I< Cuo .. O 'I<"'CIÓ" 

¡/'iVF.$'TIG ... C1Ól< y Dl H I51Ó" DI; o OIHC;CIÓl< 

• F.~~iclÓn 
de titulo dt 
1'3ltnlf. 

• Otsarrollo 
dt plqUt tn 
computado
n aJC:$ 

• Onarrol lo 
<k~QliI'05 . """"""-

• Art ículo 
~ia hza do 

deo i'!\'t"Sliga" 
ción. 

.... CULT U.... ...CJt.ubu(;Jt. 

• Dl rKdón de 
prognomasdeo 
docrncia. 

• DI ' Kción deo 
prog.amu deo 
in~Sli8xión . 

• Di~(ión de 
programu de 
prrstrv:w:ión 
y difusión 
clentifica . 

• DIrección 
deJa gnlión 
u",' · ~nilar;a . 

P ..... TTCI .... ClÓN 

Ul< TVr..'IT ......... 

C.U(;IÓl< F.5COlARI DAD 
... IlTISTICA, 

Gf1IOO doxtondo 

100% cÚ\litos <k ""'.-
~tk cr&lilos 

dt OOclOrado 

G""" '" Ma.eslrfa 

100% c,Milos <k 
nlaeSllÚ 

F.lJ'Ki1liución 

H4 



PUNTOS 

¡SO a 1500 • El~bonció n 

<Id pI ~ n df 
Ik,rocciJlun , 

"00 

• FJ.¡"¡'.dón 

.k plan .1, 

Hp«ialid;od. 

• F.I.oorKIÓn 
.1.1 pi." ,I~ 
m.n1r l • . 

• 1:1.1>0 •• ,.0" del 
I".n <1'>("10 .... 1. 

<140 • D, r«ci<ln 

220. 6600 

.1, ,n i, de 

dOCto .... .!o. 
• I),rc:"lón 

de " 'sis de 

m.~rl • . 

I "'VU'T'GACJÓ'" 

EXPERIENCIA ACADtt.·1ICA 
Pn:u:aVACló'" CoOItDINACI ÓN 

T DIFUI IÓ'" D~ ODl a.a::ló", 

L'" CUL:r u .... 

• Coordinación 

de p.og",m.s 

de doc.'ocl • . 

• Coordinación 
dfprosromu 
d, 

invn' ig.c!ón. 

• Coo.d,,,.ción 
drprognm .. 

" p,nnv",lón y 
d,fLlliión. 

• CoordinKIÓn 

<k l. g<'SIión 

IInh ~ rsitlr¡a. 

PA.TIC IPACIÓ" 

u""V ... a ITA 'UA 

• P"' ,cil'xióf! 
wrnn IlHembro 
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Apéndice O 

Resultados de la búsqueda de la variable: Formas de financiamiento 

de los proyectos. 

• Frase buscada: financi amiento instituciona l del proyecto . 

• 

Frecuencia de la frase es de ocho veces en cinco archivos. 

• Frase buscada: Fi nanciamiento de CONACYT para el proyecto. 

~ .. \11"1 \If\IPO )'O e,." ~ SI .. ~ 

obr~ 1""" PAPIT yo;:..o" mM KCH!ble poI~ 
Pu •• tI~. nal .... 1011 ~el ti 

T--.-.cl 01'0 que ti) r.r.~ di dco;o-n<;, 
,- n() t ...... o nol "9f' roosctrM ,no? ,.... 
•• '"' CUI doIlM fuent •• di ~o 
- •• ""'un~. que ~ di 101 ..... SI> 

Scbo"l tod~ p~)'O cr ... " mn te" 
s, tlt,.., ¡:O(O mh <:1iIe>I obttnlflo p, 

• ,11 U"'., ~'o ISOS 1:01'0 dos ,.lImenIt • 

Frecuencia de la frase es de ocho veces en cinco archivos. 

15 as·~ 1 IXt , 
'" .. c-t I><t " " IS'-' t~l 3 
16S ..... , bt " 10 ..... ·t I><t " 21 crt tXl " 7 · ld·~1 l>Ct " 

" ,.·~ 1 t~t " ". -o<;-lbt 39 

" .. ·-100 " lO , ... ·-11>;1 " 1!;2 n--l w " '~2 ... -, 00 51 
7 , .... ~, lA! • 

• Frase buscada: Financiamiento de empresas o inslituciones privadas para el proyecto. 

Informatfon El 
no concOldance enlrie. 'ound for 
E WPRESAnNOU S TR~EWPRESAS 

Frecuencia de la frase es de cero veccs cn cinco archivos. 



• Frase buscada: Si n financ iamiento para el proyecto. 

Information .~.,:~: El 
• 
1 no coocoulaoce entlies found 101 

SIN FlNAN CIAMIENT O 

r ¡Z ~~J ? lIo\> 

Frecue ncia de la frase es de cero veces en cinco archivos. 

• Frase buscada: Financiamiento de alguna institución gube rnamental para el proyecto. 

InforlMtion ~. ~ :J1Il El 
• 
1 no concoldance enb~s louod IOf 

GUBE RNAMENTAlIESTADOIFEOERAlIGOBlER NO 

'y m ~ ~ 1 ' ? tlo\> 

Frecuencia de la frase es de cero veces en cinco archivos. 

• Frase buscada: Financiamiento de organ izaciones civiles para el proyecto. 

lnformation :', \;:1 E! 
• 
1 no concordance emItes found fOl' 

ORGANIZACIONES CJVllES/FUN DACIO NES 

V º" JI ? tlo\> 

Frecuencia de la frase es de cero veces en cinco archivos. 

,,, 



• Frase buscada: Financiamiento de organizaciones internacionales para el proyecto. 

porc¡ue j es 
le llpo d. apoyos y sobre lodo porque son (."O'? O sea 1M 

el program.I>J.FA de EUT apoyo Mo 11 tOll""n~ad europea E" cuento .Ins 

Frecuencia de la frase es de tres veces en cinco archivos. 

'" 258 as·~1 Ixl gT 
137 as ·~ l txl 46 

HCI 



Apéndice E 

Resultados de las búsquedas de la variable: Formas de divulgación 

científica. 

• Frase buscada: Eventos académicos 

Information ~W El 
• 
1 no concoulancc ent.tel lound fIN 

EVENTOS/ACADíWICOSIPRESENTACIONES 

Frecuencia de la frase es de ce ro veces en cinco archi vos. 

• Frase buscada: Exposic iones científicas o tecnológicas 

Frec uencia de la frase es de una vez en cinco archi vos_ 

• Frase buscada: Congresos 

congresos congresos Co¡;g;ffi~ 
aSistiendo a aSistIendo a congl~O;{'; 

Prácticamente congl<:SC~ Congresos y algun 
'''''','' de WordShows o :le ':0'" fI - ~s con base en el res 

que es a Ircr:és de los Co~;:¡r ; mtemacionales a t 
mternacional a lo que son cor I ":i~S d<? 01)10 Impacto H 

Frecuencia de la frase es de seis veces en cinco archi vos. 

as· - ltxt 
63 C-9--1 Ixl 61 
11 C""9--1 '-..:t 9 
16 1-1<1- - 1 t· ~ t lE 



• Frase buscada: Coloquios 

Information . El 
• 
1 no cOfICOfdance enhie. lound lo. 

COLOOUIO S 

Frecuencia de la frase es de cero veces en cinco archivos. 

• Frase buscada : Simposio 

Information El 
. 
1 no concotdance ent,ie. lound 101 

SIMPOSIO 

V ¡¡< il ' ? ti<\> 

Frecllcncia de la frase es de cero veces en cinco archivos. 

• Frasc buscada: Reuniones 

Information El 
. i ) no concOldance entrie. lound lo. 
'V REUNIONIREUNIONES 

Frecuencia de la frase es de cero veces en cinco archivos. 

·1:.' 



• Frase buscada: Publicaciones en revistas especiali zadas 

una que se 
se publique realmente una publicación científica sena. dónde 

001,,,,",,,,, que tiene ese tipo de publicación son de atto impacto 

Frecuencia de la frase es de tres veces en cinco archivos. 

" 



Apéndice F 

Resultados de las búsquedas de la variable: Causas de la importancia 

del reconocimiento. 

• Frase buscada: Por el reconocimiento a la trayectoria del investigador. 

Frecuencia de la frase es de una vez en cinco archivos. 

• Frase buscada: Concede prestigio al investigador dentro y fuera de la comun idad 

de investigación. 

son proyeclOS m portantes y eso 
#01 Yo creo que siempre se les da su reconOClmtel"l\(). y )'0 creo que lo mas 1 63 ·sd·· ' tAl :33 

Frec uencia de la frase es de dos veces en ci nco archivos. 

• Frase buscada: Se traduce en benefic ios económicos pa ra el investi gador. 

.. _"' ... n"",. ".xl,""'_n 
SI" '11 .• : ... " ~_ ~ "'" ,0;10:, _ 

l. ~,~ .Qo.II "'QI. .... IIac .. .. 

) .. a i "'·~~"~ E,..-." ",,~_Llp"' 
r.II<$"M$I~"'~, •• , .. __ _ 

W<~ ~'" '-~ ... ~ ....... (_e'""", 

Frec uencia de la frase es de siete veces en cinco archivos. 

,., 
',", C?""""<t ~:: 
15() e ..... -, Id .U! 

'!06 _-' 1" l' 
911 .. "_,,_, J¡ 
S"C"9- 1t., :' 
.3 .... -, 1" .-

'" 



.. Frase buscada: Permite mejores oportunidades de fi nanciam iento a proyectos de in 

vest igación. 

I.!I PROvrCTOSxFINANCIAMIENTOxRECURSOx: 7 entries (sort: 5l,5l) 

apoyando bastante con proyectos de investigaci 
la cuestión de obtener recursos para un proyec 
la difusión, porque hay proyectos de investigaci 
la ramas y cuando son proyectos importantes, 
estudiantes por ralta de recursos abandonan un 
igación, es decir alguno proyectos. de este tipo. 
s reconocimientos hay proyectos en todas la ra 

Frecuencia de la frase es de siete veces en ci nco archivos, 

28 c-g--Uxt 
121 c-g--Uxt 
217 c-g--1 IXI 

26 ·sd-~ 1 txt 14 
54 c-g-- t Ixt 13 

113 -sd--1 Ix! 65 
18·sd--1txt 9 

.. Frase buscada: Incenti va el desarroll o científico y tecnológico. 

Informatlon & iI E1 
no concOldance entltes found fOl 
OE SARROLlO/CIE NClAITECNOlÚGICO 

Frec uencia de la frase es de veces en cinco arch ivos. 



Apéndice G 

Encuesta 

Agradecemos de antemano la atención que nos presta al ll enar esta encuesta. 

Le info rmamos que las preguntas que a continuac ión se plan tean tienen por objetivo recopllar 

información sobre el tipo de dec isiones y fines profesiona les que motivan las acciones de los 

profesionales que realizan actividades de investigación en alguna de las ramas de la compu

tación y la in formática. Su respuestas son anónimas. Los datos que nos aporte se rán tratados 

estadísticamente. 

Instrucciones: En todas las preguntas con múltiples opciones. puede elegir más de un a. 

Institución en que labora 

Especialidad o disciplina en que rea liza sus investigaciones: 

~Q u é tipo de categoría o plaza tiene? 

Es miembro del SNI Si No 

¿Que nivel tiene? 

~Q u é nivel tiene? 

¿Participa en algú n sistema de estimulos económicos en su institución? 

Si No ¿Cuál es? ¿Qué nivel tiene? 

¿Pertenece a alguna asociación profesio nal o cient ífica? Si No 

l. ~ L os proyectos y programas de investigación suelen derivarse de? 

Las reunión entre colegas investigadores que part icipan en proyectos 

Las lineas de investigación propuestas por la institución donde St' labora. 

I.as líneas de im'cstigación que marca el CONACYT 

I.a solicitud de alguna empreS<l o institución privada. 

La solici tud de alguna instit ución gubernamental o del St'ctor público. 

La solici tud de alguna org.IIIÍ7-<lción civiL 

Las tendencias internacionates del campo de conocimiento. 

La continuación del tcma de investigación en el posgrado. 



2. ¿Cuáles es el tipo de fi nanciamiento más deseable de obtene r para los programas y 

proyectos de investigación? 

El financiamiento de la institución dond~ labora 

El fmanciamiento d~ CONACYT. 

El financiamiento de alguna empresa o institución privada. 

El autofinanciamiento. 

El fmanciamiento de alguna institución gubernamental. 

El fi nanciamiento de alguna organización civil. 

El financiamknto por organismos internacionales 

3. ¿Cuál es el tipo de fi nanciamiento más rrecuentemente obten ido en los programas y 

proyectos en que ha partici pado? 

El financiam iento de la institución donde labora 

El financiam iento de CONACYT. 

El financiamiento de alguna empresa o institución privada. 

El autofinancidmiento. 

El financiamiento de alguna institución gubernamental. 

El financiamiento de alguna organiución civil. 

El financiamie nto por organismos i n t ~rna c ionales . 

4. A la hora de defini r los productos que se pretenden ob tener en un proyecto de investi

gación ¿a qué se le otorga prioridad? 

¡\ los requrrimientos del organismo que finan cia ti proyecto. 

A las expectativas de la comunidad internacional de investigadores de la especialidad . 

A los parámetros establecidos para becas y estimulos económicos a investigadores. 

A la faci lidad para la comercialización. 

A las eXllCClativas e inquietudes de los participantes. 



5. ¿Cuáles son los productos que suele obtener con mayor frecuencia como resultado 

de sus investigaciones? 

Artículos de investigación 

indexados 

Art ículos en memorias 

de congresos nacionales 

arbitrados. 

Artículos sin arbitraje. 

Libros 

Capitulos de libros 

Patentes 

Normas para industrias 

Prototipos 

Software 

Modelos 

Técnicas 

Informes técnicos 

Portales 

Circuitos elect rónicos 

Asesorías industriales 

Consultorías 

Manualt'S 

Equipos 

Paquetes de cómputo 

educativos 

o administrativos 

Libros de texto 

Formación de esludiaJl tt'S en 

investigación 

Dirección y coordinación 

de tesis 

Premios por investigación 

o desarrollo tecnológico. 

Distinciones de asociaciones 

profesionales o cient íficas. 

CoordinaciÓn, asesoría 

o 'participación de programas 

o proyt:-ctos de i rwest igación 

Coordinación, asesoría 

o part icipación en programas 

o proyectos de investigación. 

Programas de radio y/o 

televisión. 

6. ¿Cuál ha sido la razón de desarroll ar esos productos en las investigaciones? 

Eran los únicos posibles de obtenerse para ese tipo de investigaciones. 

Son los que proporcionaban maror reconocimiento científico y académico. 

Son los propios de toda investigación. 

Son los más gratos para real izarse. 

Son los solicitados por quienes financiaron la investigación. 

Son 10$ solici tados en la institución en que laboro. 

Son los exigidos en los sistemas de evaluación para becas y estímulos. 

7. Considera que en su especia lidad de investigación existen trad iciones teóricas necesarias 

de ser dominadas por quienes rea li za n investigación dentro de la misma. 

SI NO 



8. Considera que en su especia lidad de invcstigación existen técnicas apropiadas para 

aplica rse en el proceso dc investigación. 

SI NO 

9. Considera que existe alguna metodología de investigación propia de la especialidad en 

que realiza sus invest igac iones. 

SI NO 

10. A su parecer existe un lenguaje propio de su especialidad. 

SI NO 

11. Sí su respuesta a alguna de las preguntas 7,8, 9 Y 10, fue si, por favor indique 

en la siguiente liSia ¿cuál fue la forma como adquirió esos conocimientos? 

Durante los estudios de post grado 

Medianle bibliografla 

Medianle b lt'Ctura y análisis crítico de la obra más reciente de investigadores reconocidos. 

En ti desarrollo mismo de investigaciones tutoradas por investigadores reconocidos. 

12. ¿Considera que algunos medios de difusión son más apropiados para difundir los 

resultados de sus investigaciones? 

SI NO 



13, ¿Cuáles de las sigu ientes fo rmas de difusión científica emplea ría para dar a conoce r 

de forma preliminar los result ados de una investigación? 

Eventos acaJl'micos 

Exposiciones cient ificas o tecnológicas 

Congresos 

Coloquios 

Simposio 

Reunión 

Publicación en revista especializada 

14, ¿Cuáles de las siguientes fo rmas de divulgación científi ca emplearía para dar a conocer 

sus resultados y productos de investigación? 

Publicación en periódico 

Programas de televisión 

Cine 

Con ferencias 

Seminarios y cu rsos 

Mesas redondas 

Charlas de café 

I ~oletincs electrónicos 

Programas de radio 

15, ¿De la siguiente lista de form3s de reconoci miento al trabajo en investigación cuá les 

considera que son más important es? 

Premios institucionales Invitaciones 

Premios nacionales Reconocimiento de los colegas 

Premios intemacionales Reconocim iento de los estudiantes 

Homenajes Estimulos económicos 

Medallas o Preseas 

16, ¿ Por qué considera que son importantes esas formas de reconocimien to? 

I'orque son un reconocimiento al tmbajo y trayectoria del invest igador, 

Porque otorgan prestigio y ('status dentro y fue ra de la comunidad de investigación . 

Porque se traducen en beneficios económicos para el investigador. 

Por<jul' permite allll\lt'sligador tener mejores oportunidades par;¡ financiamiento J(, nu('vos pro}'t'ctos 

de i!westigación. 

Porque incentiva el desarrollo c!{'n1illco y tecnológico. 

.lSH 


