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Resumen
Introducción: Los académicos participan en diversos procesos de evaluación de su trabajo y reciben múltiples exigencias de 

las propias universidades y de la sociedad. Este hecho impacta las condiciones de trabajo de los profesores e investigadores 

de posgrado. En el contexto del Proyecto Éticas Aplicadas y Educación se incluyó la pregunta ¿Cuáles son las principales 

condiciones de trabajo que se necesitan para contar con un ambiente adecuado para la investigación? Objetivo: analizar las 

respuestas obtenidas y comparar con los resultados de una investigación previa, con el fin de identificar los cambios ocurridos 

en años recientes. Método: se trata de un estudio descriptivo e interpretativo que empleó el Análisis de Contenido Cualitativo, 

y en el que participaron 291 educadores de dicho nivel de enseñanza de una universidad mexicana de carácter público. 

Resultados: Hacen referencia a la infraestructura y recursos, contar con circunstancias laborales adecuadas y justas para el 

colectivo profesional, y a la necesidad de un ambiente favorable de libertad y respeto para los miembros de la comunidad. 

Discusión: Los resultados obtenidos y su comparación con la investigación previa y otros estudios demuestran que las 

dificultades para desarrollar un ejercicio profesional autónomo son cada vez más evidentes, especialmente para las nuevas 

generaciones de académicos universitarios. . 

Palabras clave: Condiciones de trabajo; Profesores Universitarios; Investigadores; Valores; Cultura Performativa   

Working Conditions of Academics of a Mexican University

Abstract
Introduction: Academics participate in various evaluation processes of their work and receive multiple demands from the 

universities and from society. This fact impacts the working conditions of posgraduate teachers and researchers. In the 

context of the Applied Ethics and Education Project, a question was included: What are the main working conditions needed 

to have an adequate environment for research? Purpose: Analyze the answers obtained and compare them with the results 

of a previous research to identify changes that have occurred in recent years. Method: It is a descriptive and interpretative 

study that used Qualitative Content Analysis, and in which 291 postgraduate educators from a public Mexican university 

participated. Results: They refer to the infrastructure and resources, having adequate and fair working circumstances 

for the professional group, and the need for a favorable environment of freedom and respect for the members of the 

community. Discussion: The results obtained and their comparison with previous research and other studies show that the 

difficulties to develop an autonomous professional practice are increasingly evident, especially for the new generations of 

university professors. 
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res del posgrado? que fue planteada en una guía 
de entrevista que se aplicó en total a 34 académi-
cos de posgrado en 2017 y 2018. Los resultados 
evidenciaron temas burocrático-administrati-
vos, múltiples evaluaciones, contratiempos del 
sistema de compras, problemas organizativos, 
carencias de la infraestructura, y dificultades 
con los sindicatos. 

También se encontró la fuerte diferencia que 
existe en las condiciones que tienen los investiga-
dores de los institutos y centros de investigación 
y los profesores de facultades y escuelas; la situa-
ción de los profesores de asignatura, la carencia 
de plazas y la sobrecarga de trabajo. Se informó 
sobre los problemas que acarrean la evaluación 
de los méritos tanto de la institución como de los 
organismos financiadores externos, y la preemi-
nencia de la investigación por sobre la docencia.

Las circunstancias identificadas en la indaga-
ción previa pueden haberse transformado en los 
últimos años. La pandemia por COVID-19 afectó 
de diversas maneras la ocupación de los encarga-
dos de la formación en el posgrado (Peña, et al., 
2022). De manera particular en México a partir del 
año 2020 el gobierno federal impulsó medidas 
guiadas “por políticas públicas de austeridad en 
el gasto público, mesura en el tamaño y funciona-
miento del aparato gubernamental” (Marúm y Ro-
dríguez, 2020. p. 89), lo que implicó la extinción 
de fideicomisos públicos y el financiamiento de 
proyectos de investigación.

Lo expuesto previamente justifica la necesidad 
de profundizar en el estudio de las condiciones de 
trabajo, y en tal sentido en el Proyecto Éticas Apli-
cadas y Educación, se incluyó la pregunta ¿Cuáles 
son las principales condiciones de trabajo que se 
necesitan para contar con un ambiente adecua-
do para la investigación?. El trabajo incluye un 
apartado de revisión de literatura que permite 
situar la temática desde diferentes contextos, la 
descripción de la metodología utilizada, los resul-
tados y las conclusiones.  

Revisión de literatura especializada
Se presenta brevemente una síntesis de los ocho 
trabajos que seleccionamos sobre el tema, que 
son de diferentes países: México, Sudáfrica, Co-
lombia, Noruega, Suecia, Reino Unido y Polonia. 

Keywords: Teacher’s working conditions; Researchers; 

University Professors; Values; Performative Culture       

Introducción

El cometido universitario supone la realización de 
múltiples tareas especialmente relacionadas con 
sus funciones sustantivas. Estas instituciones son 
espacios de carácter intelectual, soslayando de al-
guna manera su dimensión como ámbito laboral 
(Allmer, 2018). Frente a esa idea, el interés del ar-
tículo es estudiar las condiciones de trabajo en la 
educación superior. 

Se trata de un campo interdisciplinario que está 
en constante crecimiento, pues se han experimen-
tado diversas transformaciones que permean to-
dos los aspectos (Romero, 2019). Entre ellas están 
los procesos de evaluación asociados con el ingreso 
y la permanencia en los programas de estímulos 
económicos, en los que se valora fundamentalmen-
te la investigación. En relación con esto, la presión 
por publicar se ha convertido en parte de la vida 
académica (Van Dalen, 2021), manifestada en ex-
presiones como “publicar o perecer”, lo que puede 
generar distorsiones en los sentidos y en las prác-
ticas de las propias comunidades (Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales – Foro Latinoameri-
cano sobre Evaluación Científica [CLACSO-FOLEC], 
2022). Las demandas suelen recaer sobre los profe-
sores e investigadores (Fuksman, et al., 2019).     

El interés por el estudio de las condiciones de 
trabajo en las instituciones de educación superior 
se justifica por las implicaciones que tiene sobre 
los procesos formativos y de generación de cono-
cimiento y en relación con el desarrollo profesio-
nal y el bienestar personal. Por ejemplo, Palacios 
y Montes de Oca (2017), en una investigación en 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), encontraron una estrecha relación entre 
el entorno laboral y el estés que viven los acadé-
micos en un contexto de alta competitividad.

Este tema fue previamente estudiado (Hirsch, 
2021), a través del análisis de las respuestas a la 
pregunta ¿Cómo puede contribuir la universidad 
para mejorar el trabajo académico de los profeso-
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Naidoo-Chetty y Du Plessis (2021) llevaron a 
cabo un estudio en una universidad de Sudáfrica, 
con el fin de identificar, por un lado, las demandas 
sobre el trabajo, y por el otro, los recursos con que 
cuentan los docentes experimentados, por me-
dio de 23 entrevistas a través de videos en línea. 
Se utilizó un enfoque cualitativo con base en una 
Aproximación Interpretativa Fenomenológica y 
se tomaron en cuenta las consideraciones éticas 
(aprobación de un comité de ética, consentimien-
to verbal y por escrito de todos los sujetos, infor-
mación acerca de las metas de la investigación y 
confidencialidad). Clasificaron los hallazgos en 
tres categorías: Cuantitativas, Cualitativas y Orga-
nizacionales. En referencia a las primeras, la más 
mencionada fue la presión por publicar. Expresa-
ron que el tiempo dedicado a la investigación que-
dó como una tarea para después de la enseñanza y 
de los requisitos administrativos, y que otro de los 
obstáculos era el financiamiento para la investi-
gación. Expresaron estar sobrecargados por tener 
demasiados alumnos y porque laboraban muchas 
horas y en diversas tareas. Otros aspectos son el 
uso del tiempo y los problemas burocráticos. 

En cuanto a las cualitativas, los asuntos se cen-
traron en las habilidades y en el esfuerzo que se 
necesita para cumplir con los cometidos, no solo 
en cuanto al volumen de lo que hay que hacer sino 
por su complejidad. Se trata del desequilibrio en-
tre la vida laboral y las responsabilidades con la 
familia; el apoyo a los estudiantes respetando su 
diversidad, en aspectos como raza, sexo, religión, 
edad y lenguaje; las políticas organizacionales que 
impactaron a la mayoría de los entrevistados, no 
solo por las tareas burocráticas, sino por el esfuerzo 
emocional de realizarlas; la carencia de tutorías; y 
la falta de consideración con respecto al bienestar 
del personal académico. Sobre las demandas orga-
nizacionales se trató el uso de las tecnologías para 
la enseñanza y la limitación de recursos. 

Charria Ortiz, et al., (2022) analizaron la confi-
guración del sentido de la profesión académica 
en 160 profesores universitarios pertenecientes 
a universidades públicas y privadas de cinco ciu-
dades colombianas. El estudio fue cuantitativo, 
no experimental, transversal y descriptivo. Se 
aplicó el “Cuestionario sobre la calidad de vida 
laboral en organizaciones de servicios humanos” 

Arcos Vega, et al. (2018) describen la proble-
mática de la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia Sur, en México, desde la perspectiva de 
los profesores. Utilizaron un método cuantitati-
vo, no-experimental, transversal y descriptivo, y 
se aplicó de manera electrónica un Cuestionario 
creado por Kraut (Organizacional Surveys: Tolls 
for Assesment and Change, 1996, en Arcos, et al., 
2018) a 107 académicos. Las categorías analizadas 
son: trabajo académico, ambiente de trabajo, vida 
colegiada, y decisiones institucionales. Los prin-
cipales hallazgos refieren que las restricciones de 
la política pública de la educación superior han 
afectado el desempeño de los educadores, ya que 
los incentivos económicos y la estabilidad laboral 
están restringidas en las instituciones educativas. 
Dan cuenta de que entre los diversos factores que 
influyen están las estructuras de comunicación 
y las prácticas de inducción e involucramiento, y 
que los elementos limitantes son las competen-
cias comunicativas, las disposiciones físicas y ad-
ministrativas, el estrés que genera la evaluación y 
el control, y la ausencia de reconocimiento. 

Buendía, et al. (2019) analizaron el mismo tema 
en universidades mexicanas, a partir de una meto-
dología cualitativa, con respecto a las preguntas: 
¿qué condiciones de trabajo existen entre los profe-
sores de tiempo parcial en las universidades mexi-
canas públicas y privadas? ¿Cómo perciben la rela-
ción entre sus experiencias (condiciones y carga de 
trabajo) y sus expectativas a futuro? Se llevaron a 
cabo 26 entrevistas, en las que se priorizó el tópi-
co de la precariedad laboral y se identificaron tres 
variables: tiempo del contrato, retribuciones eco-
nómicas, y prestaciones. Señalaron que el estudio 
de los profesores universitarios en México tenía ya 
al menos tres décadas y que los asuntos centrales 
son: profesión, rasgos sociales, trayectorias, merca-
do académico, carrera académica, procesos de des-
homologación del trabajo, efecto de los programas, 
sobrecarga laboral, y complejidad y diferenciación 
salarial para un retiro digno. Encontraron que la 
condición desfavorable es resultado de la corta 
temporalidad de los contratos, el bajo pago por 
hora, ausencia de prestaciones, restricciones para 
aspirar a diversos estímulos al desempeño, dirigir 
tesis, participar en el servicio social y pertenecer a 
grupos de investigación. 
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Llevó a cabo entrevistas semiestructuradas con 
practicantes de las Humanidades Digitales de 
la Educación Superior en los países nórdicos en 
2017-2018. El tema surgió fuertemente en las en-
trevistas. En su revisión de literatura especializa-
da encontró nociones diversas, como son: intensi-
ficación y mayores cargas de trabajo, manejo del 
tiempo, aceleración del ritmo del trabajo, crecien-
te estrés entre los trabajadores de la educación 
superior, y precariedad de la labor académica en 
función de los contratos. En todos los casos se des-
cribió como compleja y demandante en términos 
del esfuerzo y del tiempo, con consecuencias para 
el equilibrio de la vida laboral. En la información 
empírica, la autora localizó varias situaciones pro-
blemáticas, como son trabajar en múltiples pro-
yectos, tener varios roles funcionales, y llevar a 
cabo numerosas acciones en un solo empleo. 

Jayman, et al. (2022) del Reino Unido, hicieron 
referencia a la comercialización de la educación su-
perior y a las consecuencias que esto ha generado. 
En su revisión de literatura se indica que los acadé-
micos están más ocupados y que trabajan más rápi-
do que antes y que esto socava el profesionalismo, 
la libertad académica y la seguridad en el trabajo. 
El objetivo se refiere al impacto de la cultura de 
performatividad en el bienestar. Entre los hallaz-
gos, consideraron que la educación superior se vio 
afectada por el discurso neoliberal durante las tres 
últimas décadas, que generó un clima de alta com-
petición dentro y entre las instituciones. A los estu-
diantes se les ve como consumidores, y se evalúa la 
calidad de los profesores, que incluyen el recluta-
miento, la retención, el progreso y la información 
sobre el empleo a través de métricas. Entre algunos 
de los problemas que se encontraron están los de 
salud mental y la reducción del bienestar tanto en 
los profesores como en los alumnos. 

El objetivo del artículo de Szromek y Wolniak 
(2020) fue conocer el nivel de satisfacción con el 
trabajo científico e identificar los factores que 
influyen. Se llevó a cabo el proyecto con 763 aca-
démicos de Polonia, en 2017, aunque la revisión 
de literatura especializada se realizó tomando en 
cuenta lo publicado en varios países europeos. Se 
halló que el nivel de satisfacción depende de las 
condiciones del empleo y la significación social 
de la investigación que se desarrolla, y se correla-

compuesto por 173 ítems que miden las escalas 
de condiciones de trabajo y bienestar laboral 
general, el Inventario de Burnout de Maslach, y 
otro cuestionario sobre el compromiso, además 
de una parte cualitativa con cinco palabras clave 
que buscaban conocer la experiencia de trabajo. 

Los resultados evidenciaron tendencias gene-
rales a configurar un sentido de la profesión aca-
démica de forma ambivalente, donde destaca, por 
un lado, la presencia de condiciones de trabajo 
fragmentadas que denotan agotamiento, cinismo 
y efectos colaterales, y por el otro la posible con-
formación de un profesionalismo académico. Ade-
más, se señala que la temporalidad del vínculo 
contractual genera condiciones de trabajo preca-
rias, que pueden provocar riesgos psicosociales.

Reymert y Thune (2022), de la Universidad de 
Oslo en Noruega, indagan acerca de si son real-
mente complementarias las tareas que realizan 
los profesores o más bien se caracterizan por te-
ner que realizar múltiples actividades. Proporcio-
naron información acerca de que la supervisión 
de los estudiantes es positiva para el desarrollo 
de la investigación, lo mismo que la colaboración 
con organizaciones públicas y privadas. 

Se espera que las universidades contribuyan a 
la “tercera misión”, que se refiere a la difusión y al 
uso del conocimiento en la sociedad y en la econo-
mía. Se pide cada vez más esfuerzo a los profeso-
res, que deben ser eficientes en multitareas para 
enfrentar un incremento de asuntos y responsa-
bilidades. Con base en la revisión del trabajo em-
pírico encontraron que había poca complementa-
riedad entre la investigación y la “tercera misión” 
y entre la investigación y la docencia. Analizaron 
una base de datos acerca de la información del 
trabajo académico de 1,475 profesores universi-
tarios de todos los campos de la ciencia. Consta-
taron que la reorganización del trabajo hacia las 
multitareas se incrementó, lo que provocó efectos 
secundarios en los individuos, que se exacerban 
cuando las tareas no son complementarias. Consi-
deraron que la complementariedad existe cuando 
los recursos, el conocimiento y el tiempo que se 
utilizan en una tarea pueden emplearse en otras. 

Griffin (2022) de Suecia, define el término work-
work balance como la manera en que los forma-
dores buscan balancear las demandas de trabajo. 
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como propósito de este trabajo identificar, desde 
la perspectiva de académicos de posgrado, cuá-
les son las condiciones de trabajo necesarias para 
desarrollar la investigación. Esto servirá para rea-
lizar una comparación con los resultados de la 
indagación previa y, de esa manera se espera iden-
tificar los cambios ocurridos en años recientes.               

Método

Diseño
En las dos últimas décadas el enfoque cualitativo 
se ha fortalecido por su posicionamiento paradig-
mático que, desde la crítica social, permite abordar 
los problemas de los sistemas educativos y de sus 
contextos institucionales (Ponce et al. 2022). En este 
caso particular se realizó un estudio de carácter des-
criptivo e interpretativo empleando el Análisis de 
Contenido Cualitativo, que se puede definir como 
una técnica de investigación que, a través de la iden-
tificación sistemática de características específicas 
dentro de un corpus, permite hacer inferencias de 
los datos (Mayring, 2014 y Shava et al. 2021). En este 
caso se aplicó a las respuestas obtenidas a una de las 
preguntas formuladas en el cuestionario diseñado 
para el Proyecto Éticas Aplicadas y Educación, en el 
rubro de Ética de la Investigación.

Participantes
Las respuestas corresponden a lo contestado por 
291 académicos de posgrado de la UNAM, caracte-
rizados de la siguiente manera:

1. Categoría y nivel en la institución: Los in-
vestigadores representan el 53.8%. Los pro-
fesores el 41% e incluyen a los de tiempo 
completo, de asignatura, interinos y tuto-
res externos. Participaron formadores de 
66 entidades de la Universidad: 33 institu-
tos, 12 centros de investigación y 21 Facul-
tades, Escuelas y del Colegio de Bachilleres.

2. Los años de antigüedad en la institución por 
cada diez años son muy parecidos: entre 1 a 
10: el 17.81%; de 11 a 20: 21.92%, entre 21 a 30: 
18.84%; entre 31 a 40: 21.58%; entre 41 y 50: 
16.44% y con más de cincuenta años el 3.08%.

3. Pertenecen al Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI) del Consejo Nacional de 

ciona positivamente con las oportunidades cientí-
ficas de los investigadores y negativamente con la 
necesidad de llevar a cabo trabajo administrativo. 
La carrera académica se despliega en una compleja 
red de reglas, normas y expectativas y de caracte-
rísticas culturales de carácter nacional, societal, 
institucional, profesional y disciplinario, y puede 
estar fragmentada por el estatus, el rango, el tipo 
de actividad principal, la edad y el género. Entre los 
numerosos resultados, que se clasificaron en posi-
tivos, negativos y neutros, se encontró que el factor 
de mayor influencia positiva fue la satisfacción de 
los académicos con respecto a la apreciación de su 
trabajo, mientras que en términos negativos está la 
excesiva carga de la enseñanza y de las tareas ad-
ministrativas. Se señaló que el nivel de satisfacción 
aumenta con la antigüedad, y también con el géne-
ro, el nivel de remuneración y los años de experien-
cia en la enseñanza. Se asoció también con los re-
cursos psicológicos, por la percepción de la propia 
efectividad, esperanza, optimismo y ser resiliente 
con respecto a las presiones.

A manera de cierre de la revisión 
de literatura 
A pesar de las diferencias que se dan entre los paí-
ses elegidos, los académicos enfrentan problemas 
similares, principalmente la enorme desigualdad 
que hay entre los que son de tiempo completo 
y los que están contratados de manera parcial. 
También son relevantes la estabilidad laboral, la 
remuneración económica y la posibilidad de me-
jorar las condiciones personales y el desarrollo 
profesional, las multitareas y el uso del tiempo y 
de los recursos que se requieren para la docencia 
y la investigación, la ausencia de reconocimiento 
de su labor, la falta de participación en la toma de 
decisiones asociadas con el trabajo académico, y 
los problemas administrativos y sus difíciles re-
laciones con las autoridades y administradores. 
Con respecto a los aspectos positivos se mencio-
nó la satisfacción con el trabajo y la vida cole-
giada, identificación positiva con la profesión y 
la disposición para el desarrollo de las funciones 
sustantivas en condiciones adecuadas.

A partir de los resultados de la revisión de li-
teratura y tomando en cuenta los elementos del 
contexto presentados en la introducción, se tiene 
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máticas y de las Ingenierías; Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud; Ciencias Sociales; y Hu-
manidades y de las Artes. Dado que una cantidad 
significativa de los encuestados trabajan en más 
de un programa de diferentes áreas, se decidió 
añadir un grupo adicional que se identificó como 
Campos Cruzados.

Análisis de los datos
Como técnica de procesamiento de la informa-
ción se empleó el Análisis de Contenido Cualita-
tivo, específicamente a través de los pasos para la 
elaboración de categorías deductivas propuestas 
por Mayring (2014). El análisis asumió como pun-
to de partida la pregunta mencionada, se organi-
zó una tabla con todas las respuestas clasificadas 
por áreas de conocimiento, estableciendo una 
lista de posibles temas o categorías preliminares 
para lo cual sirvieron de referencia otros estudios 
relacionados con el problema (incluidos en el 
apartado de revisión de literatura).

A partir del proceso de codificación se ajus-
taron las categorías tratando de obtener una vi-
sión completa de la opinión de los participantes, 
identificando los aspectos comunes a todas las 
áreas del conocimiento y las preocupaciones es-
pecíficas. Esto a su vez sirvió de punto de partida 
para comparar con los resultados obtenidos en la 
investigación del 2017 y 2018.

Resultados

Se encontraron coincidencias y algunas particu-
laridades que se organizaron en torno a cuatro 
grandes categorías: valores, infraestructura y re-
cursos, condiciones laborales e interacción.  

Con respecto a la primera, se señala de forma 
reiterada la importancia de que, tanto el funcio-
namiento de la institución como la actuación de 
los académicos, se deben llevar a cabo con apego 
a los valores. En lo institucional se mencionaron: 
honestidad, transparencia, respeto y justicia. 
Desde el plano individual se indicaron: responsa-
bilidad, tolerancia, autonomía, confianza, comu-
nicación, compromiso, integridad, cordialidad, 
empatía, apertura y pensamiento crítico. El que 
resulta particularmente importante es el de liber-

Ciencia y Tecnología el 77% y al Programa 
de Estímulos al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo (PRIDE) 
(de la propia universidad) el 86%.

4. En cuanto al género, se indicó el masculino 
con el 55.14% y el femenino el 44.18%, y no 
contestó el 0.68%.

Instrumento
Para recolectar la información pertinente del pro-
yecto Éticas Aplicadas y Educación se elaboró un 
cuestionario de preguntas abiertas en el que se 
planteó la siguiente interrogante ¿Cuáles son las 
principales condiciones de trabajo que se necesi-
tan para contar con un ambiente adecuado para la 
investigación? Antes de su aplicación se realizó un 
proceso de validación de contenido solicitando la 
opinión de un grupo de expertos quienes tuvieron 
la oportunidad de realizar observaciones y formu-
lar sugerencias que permitieron su optimización. 

Para su administración se preparó un formula-
rio en Google Forms en tres secciones: En la prime-
ra se presentó el proyecto, sus objetivos y los res-
ponsables. Se garantizó la confidencialidad de los 
datos suministrados y se solicitó el consentimien-
to informado. También se presentó una dirección 
de correo electrónico, a través de la cual se man-
tuvo una comunicación permanente con quienes 
plantearon dudas o pidieron aclaraciones. 

En la segunda parte se solicitaron datos rela-
cionados con: experiencia laboral, años de servi-
cio en la institución, y condición dentro de la mis-
ma (investigador o profesor). Se organizaron las 
respuestas por áreas de conocimiento.

La tercera incluyó las preguntas y además se dio 
oportunidad a los participantes de expresar cual-
quier información adicional que consideraran rele-
vante. La administración del cuestionario se realizó 
durante ocho meses, de septiembre de 2021 hasta 
abril de 2022, y se tuvo especial cuidado (dada la 
garantía de confidencialidad ofrecida) de no reco-
pilar datos (correo electrónico o dirección IP, por 
ejemplo) que permitieran identificar a los sujetos.

Procedimiento
La indagación incluyó los 41 programas de las 
cuatro áreas de conocimiento en que la institu-
ción organiza el posgrado: Ciencias Físico Mate-
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temperatura, mobiliario e iluminación, además 
de ser silencioso para favorecer la reflexión e in-
tercambio de ideas u opiniones respecto a diver-
sos temas o problemas de interés social o profe-
sional de los diversos grupos de trabajo. 

Asimismo, se mencionó la necesidad de dispo-
ner de equipos de cómputo con software actuali-
zado, bibliotecas bien equipadas, acceso a bases 
de datos nacionales e internacionales y literatura 
científica, y se enfatizó la importancia de contar 
con conectividad a internet de calidad. 

El tema de los recursos es central. Los aspectos 
más relevantes fueron los de carácter económico 
y financiero, el presupuesto y los fondos para la 
realización de los proyectos, lo mismo que infor-
mación permanente y oportuna sobre las convo-
catorias abiertas. Esto a su vez se relacionó con 
la necesidad de contar con personal técnico de 
apoyo capacitado y disponer de soporte para la 
organización y participación en seminarios, con-
gresos y realizar publicaciones. 

Se presentan algunos testimonios de los parti-
cipantes del estudio.

Se requiere infraestructura técnica (labora-
torios y equipo) de primer nivel. Se requiere 
además acceso a la literatura especializada, 
y espacios de discusión (Posgrados: Ciencias 
Físicas, y Ciencias e Ingeniería de Materiales).

Pues creo que, a diferencia de los institutos 
y centros, en las facultades no hay las condi-
ciones básicas de investigación.  Las reuniones 
de los proyectos de investigación se hacen en 
donde se pueden, el trabajo en equipo se hace 
en espacios propios o improvisados y las cues-
tiones en computadora cada uno desde su 
casa….. (Posgrados: Filosofía, Pedagogía, Filo-
sofía de la Ciencia, y Docencia de la Educación 
Media Superior).
El tercer asunto es el de las condicionales la-

borales. Aparece de forma recurrente la preocu-
pación por la sobrecarga de trabajo, por ejemplo, 
los trámites administrativos y burocráticos vin-
culados con el propio funcionamiento de la uni-
versidad y por los procedimientos para ingreso y 
renovación del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) y del Programa de Estímulos al Desem-
peño del Personal Académico de Tiempo Comple-
to (PRIDE). En general hay una opinión negativa 

tad, que se presenta en las cuatro Áreas de Cono-
cimiento del posgrado de la UNAM. 

La preocupación por los valores asociados con 
la ética de la investigación trata de los derechos 
y responsabilidades de los participantes de la 
investigación y del desarrollo de buenas prácti-
cas (tales como manejo de datos, reconocimien-
to de la autoría y de sus estándares, tutorías con 
supervisión, revisión por pares, certificación, 
implementación, evitar conflictos de interés, y 
rendición de cuentas). Todo ello se relaciona con 
la normatividad académica y con la ética e inte-
gridad científica. Es relevante que se haya hecho 
mención del Código de Ética de la UNAM (2015). 
También se manifestó la importancia de que los 
expertos nacionales e internacionales den a cono-
cer ejemplos de casos en los que se evidenció la 
falta de integridad y los motivos que los llevaron 
a tales acciones. Además, la explicitación de pro-
tocolos y criterios éticos, la apertura y la dispo-
sición de los Consejos y de los Comités para mo-
dernizarse y de informarse sobre las tendencias 
y regulaciones éticas a nivel mundial. Algunas 
evidencias que se obtuvieron de las respuestas 
de los académicos son las siguientes: 

Donde exista un ambiente basado en la ciencia 
responsable y con buenas prácticas (integri-
dad científica, manejo de datos, reconocimien-
to de la autoría y estándares para ello, tutorías 
con supervisión, revisión por pares, intercali-
bración, certificación, implementación, evitar 
conflictos de interés, rendición de cuentas), 
estructurado en el Código de Ética de la UNAM 
y el Reporte Belmont de 1978. (Posgrados: 
Ciencias del Mar y Limnología, y Ciencias de la 
Sostenibilidad).

Principalmente la libertad y el respeto, es-
pecialmente de parte de las figuras de auto-
ridad….(Posgrados: Artes y Diseño, Historia, e 
Historia del Arte).
La segunda categoría trata acerca de la infraes-

tructura y de los recursos. Una preocupación co-
mún en todas las áreas de conocimiento implica 
contar con las condiciones materiales suficientes 
para desarrollar la investigación. Se refiere a que 
el espacio físico (oficinas, salón de reuniones, cu-
bículos) debe ser adecuado en cuanto a limpie-
za, orden, equipamiento, ventilación, con buena 
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Interacción es la cuarta categoría, y se refiere a 
la relevancia de desarrollar procesos de comunica-
ción efectivos tanto al interior como al exterior de 
la propia universidad. En el plano interno se vin-
cula con la relación permanente entre colegas, y 
con estudiantes y autoridades. También tiene que 
ver con la existencia de mecanismos de participa-
ción académica y creación de equipos interdisci-
plinarios de trabajo. En el externo se ubica el con-
tacto y la retroalimentación con investigadores de 
alto nivel, participación en redes y profesores de 
otras instituciones que aportan crítica constructi-
va al trabajo y un vínculo efectivo con la sociedad. 

Se identificaron estas ideas en todas las áreas 
de conocimiento, pues atañen a la construcción 
de un espacio de trabajo favorable, en el que debe 
prevalecer la cooperación y en el caso de presen-
tarse conflictos, que estos puedan ser dirimidos 
en un marco de respeto entre las partes y que fa-
vorezca la existencia de un ambiente seguro. Se 
incluyó también el tema de la tolerancia en cuan-
to a la diversidad, no discriminación, inclusión y 
equidad de género.

También se encontraron testimonios relacio-
nados con problemas de convivencia entre los 
miembros de la comunidad universitaria y con 
las autoridades, como son: ataques y estigmati-
zación, directivos tóxicos, acoso escolar y sexual 
y la necesidad de que los responsables directivos 
escuchen las propuestas sin animadversión y 
prejuicios. Se presentan como evidencia algunas 
ideas expuestas por los participantes del estudio: 

Una academia vinculada estrechamente, 
donde nadie pueda hacer lo que quiera inde-
pendientemente, sino que todos los proyectos 
estén respaldados por diferentes personas y 
procedentes de diferentes disciplinas y con-
textos, es decir, no solo entre investigadores, 
sino con estudiantes e incluso con la sociedad 
civil (Posgrado: Diseño Industrial).

Una comunidad académica no endogámi-
ca y activa, acostumbrada a relacionarse con 
otros colegas que realizan investigación de 
primera. Una comunidad donde haya confian-
za para externar situaciones negativas, y que 
no se interpreten como rencillas personales 
(Posgrados: Filosofía de la Ciencia y Ciencias 
Biológicas).

con relación al funcionamiento de los sistemas de 
evaluación. 

Se insiste en la valoración de la calidad por sobre 
la cantidad, que no sólo se utilicen los índices defi-
nidos por las revistas para reconocer la importan-
cia del trabajo científico, e implementar evaluacio-
nes ad hoc que consideren la utilidad y promoción 
del bienestar social. Esto se relaciona con la necesi-
dad de criterios transparentes, normativas claras y 
mecanismos para la evaluación, definir las tareas y 
que exista una regulación y mecanismos que san-
cionen cuando se rompen las reglas.

Existe coincidencia en la dificultad de conci-
liar la vida profesional y personal, y también se 
hizo mención del tiempo que supone la atención 
de los estudiantes y el desarrollo de proyectos de 
investigación. 

Se explicitaron problemáticas derivadas de la 
desigualdad que existe entre los académicos, es-
pecialmente en función de dos características: la 
condición de los investigadores en comparación 
con la de los profesores, y el tiempo de dedica-
ción por la diferencia que existe entre el personal 
de tiempo completo y los de tiempo parcial o de 
asignaturas. Se señaló la importancia de la esta-
bilidad, seguridad laboral (de cátedra y de lugar 
de trabajo), respeto a los horarios, salarios dignos 
y la problemática de no contar con suficientes 
plazas de trabajo. Algunas expresiones de los aca-
démicos son:

Primero, el respeto a todas y a todos. Tener jef-
es que entiendan las diferentes situaciones que 
cada investigador tiene, un jefe comprensivo y 
empático ayuda mucho más que uno odioso y 
egoísta (Posgrados: Ciencia e Ingeniería de Ma-
teriales, Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas, 
y Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud).

La sobresaturación de actividades tanto 
académicas como administrativas obstacu-
liza dichas condiciones. Al no haber plazas 
suficientes tenemos grupos con demasiados 
alumnos, debemos asesorar a demasiados es-
tudiantes y realizar actividades que desvían 
nuestra atención de la investigación. Además, 
el número de actividades relacionadas con 
promociones, estímulos, e informes es tal que 
pasamos gran parte del tiempo en ellas…... 
(Posgrados: Letras e Historia del Arte).
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como el Reino Unido (Jayman et al. 2022) y Sud-
áfrica (Naidoo-Chetty & Du Plessis, 2021) quienes 
de manera explícita mencionaron la presión por 
publicar, que comúnmente está asociada con los 
procesos de evaluación. 

Otro elemento que persiste en los dos momen-
tos en que se realizó la búsqueda de información 
tiene que ver con las condiciones de trabajo, lo 
cual está en sincronía con los resultaos de otros 
estudios. Por ejemplo, Griffin (2022), que realizó 
su investigación en Suecia, y Buendía et al. (2019) 
que investigaron en México, señalan problemas 
asociados con la sobrecarga de trabajo y la obli-
gación de realizar múltiples tareas poco comple-
mentarias, tal como mencionaron Reymert y Thu-
ne (2022) en su investigación en Noruega. Todo 
ello dificulta la conciliación entre la vida personal 
y profesional según se expone en los trabajos de 
Naidoo-Chetty y Du Plessis (2021).

También hay similitud en la existencia de pro-
blemas burocráticos (Arcos, et al., 2018), referidos a 
la constante elaboración de informes y de asisten-
cia a reuniones, que además se multiplican en caso 
de obtener financiamiento para los proyectos. 

Es posible señalar la existencia de una diferen-
ciación al interior de los propios cuerpos acadé-
micos, es decir, pues mientras un grupo goza de 
beneficios como estabilidad laboral y buena re-
muneración, otros tienen problemas por la tem-
poralidad de los contratos y una brecha salarial 
entre los que tienen plaza de tiempo completo y 
los que no y entre los investigadores (adscritos a 
centros e institutos) y los profesores (vinculados 
con facultades y escuelas), especialmente los de 
asignatura. Esta situación fue expuesta por par-
ticipantes del estudio, tanto en el 2018 como en 
el 2022, y también se menciona en otras investi-
gaciones de México (Arcos et al. 2018; Buendía et 
al. 2019), en trabajos de otros países de América 
Latina como Colombia (Charria Ortiz, et al., 2022) 
y en contextos tan diversos como Suecia en el tra-
bajo de Griffin (2022) y en Polonia el estudio de 
Szromek y Wolniak (2022).

Los resultados de esta investigación, los obte-
nidos en el estudio del 2018 y las investigaciones 
consultadas confirman una reconfiguración de 
la labor que realizan los profesores universita-
rios. Este proceso no es nuevo, Ibarra y Rondero 

Discusión y Conclusiones

Se presenta la comparación realizada a partir de 
los resultados obtenidos en la investigación pre-
via (Hirsch, 2021). Para ese trabajo durante los 
años 2017 y 2018 se realizaron 34 entrevistas, que 
se comparan con el producto obtenido con la apli-
cación del cuestionario descrito previamente que 
contestaron 291 académicos en el año 2022.

En el primer estudio (Hirsch, 2021) se definie-
ron siete categorías: Soluciones para los diversos 
problemas burocrático–administrativos, Mejorar 
las condiciones de trabajo, Tomar en cuenta el 
cuestionamiento a los sistemas de mérito, Promo-
ver apoyos para la docencia y para los estudian-
tes, Facilitar la comunicación, Desarrollar proce-
sos de evaluación, y Fomentar la madurez de los 
cuerpos colegiados, y Revisar las políticas gene-
rales del posgrado. 

Sobre los problemas burocrático-administrati-
vos se enfatizaron los contratiempos que provoca 
el sistema de compras y los problemas organizati-
vos. Se identificaron carencias vinculadas con la 
infraestructura, y las complicaciones que resul-
tan de las relaciones con los sindicatos. En rela-
ción con el trabajo directo con los estudiantes se 
hizo hincapié en las múltiples evaluaciones que 
deben realizar los profesores y los obstáculos que 
enfrentan los alumnos en los exámenes de grado. 

Se realizaron señalamientos relacionados con 
la diferencia existente en las condiciones de tra-
bajo de los investigadores (vinculados con los ins-
titutos y centros de investigación), los profesores 
(que dependen de facultades y escuelas) y los de 
asignatura. También mencionaron los problemas 
derivados de la evaluación de los méritos tanto a 
nivel interno como por los organismos externos y 
finalmente se señaló la preeminencia de la inves-
tigación por sobre la docencia. 

Al comparar estos resultados con lo encontra-
do en la indagación realizada en el 2022 se eviden-
cian múltiples elementos comunes, lo que revela 
la persistencia de diversas problemáticas en el 
trabajo que realizan los académicos. Es necesario 
destacar la crítica permanente a los sistemas de 
evaluación, que además coincide con lo encontra-
do en otros trabajos realizados en México (Arcos 
et al, 2018) y también en contextos tan diversos 
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son muchos los autores que lo estudian. En este 
artículo se trató el asunto directamente desde las 
opiniones que un grupo de investigadores y pro-
fesores de posgrado emitió a través del “Cuestio-
nario del Proyecto sobre Ética de la Investigación”, 
y de esa manera se encontraron elementos signifi-
cativos que revelan la consistencia de la informa-
ción obtenida a través del tiempo y a partir de la 
revisión de otros trabajos, en los cuales también 
se identificaron algunos aspectos diferenciales. 
Es un tema vigente, pues las transformaciones en 
las instituciones de educación superior revelan 
la necesidad de profundizar en investigaciones 
de esta naturaleza, que tomen en consideración 
la heterogeneidad de situaciones que viven los 
académicos de posgrado y la forma en como esto 
afecta su desarrollo profesional. Esta información 
también resulta esencial en el desarrollo de polí-
ticas públicas para el ámbito universitario vincu-
ladas con el ingreso, el desarrollo profesional y la 
homologación de las condiciones de trabajo que 
permitan la construcción de espacios más justos 
y equitativos en la educación superior.  

Resulta relevante señalar, asimismo, que el tra-
bajo fragmentado, producto de los cambios reali-
zados en las universidades desde hace varias dé-
cadas, está en relación directa con los problemas 
identificados. El establecimiento de una cultura 
performativa que privilegia la productividad 
para determinar la valía de los académicos es res-
ponsable de las circunstancias adversas que gran 
parte de los testimonios identifican y asocian con 
los procesos de evaluación. 

La estabilidad de los resultados en el tiempo y 
su coherencia con lo encontrado en otros países 
de América Latina y Europa revela que la pro-
blemática de las condiciones de trabajo de los 
académicos trasciende los contextos nacionales. 
Se puede afirmar que el ideal del académico que 
articula perfectamente la investigación con la do-
cencia y la extensión universitaria y que además 
puede conciliar su actividad profesional con su 
vida se desvanece. Las dificultades para desarro-
llar un ejercicio autónomo son cada vez más evi-
dentes, especialmente para las nuevas generacio-
nes de profesores universitarios, lo que implica 
un cambio profundo en la profesionalidad de los 
académicos, que se reduce muchas veces, a cum-

(2008) ubican el inicio de la deshomologación del 
trabajo de los académicos en la década del 80 del 
siglo XX. Según estos autores “La evaluación for-
mal del desempeño, basada en la contabilidad de 
los productos del  trabajo se  fue  estableciendo  
como  norma, lo  que provocó que se modifica-
ran la naturaleza, el contenido y la organización 
del trabajo académico” (p. 570)  y de esa manera 
se transfirió paulatinamente el control de parte 
de las condiciones de trabajo a instituciones ex-
ternas a la propia universidad pasando: “de  un  
modo  de  regulación  del  trabajo  académico ba-
sado en estructuras de orden sindical y burocrá-
tico, a otro basado en estructuras colegiadas de 
‘reconocimiento del mérito’” (p. 570). 

Los resultados evidencian que se trata de un 
proceso global, Jayman et al. (2022) mencionan el 
avance de una cultura de performatividad en el 
Reino Unido, y por su parte Silva (2019) en Brasil, 
a partir del análisis del trabajo de los profesores 
de posgrado en el área de la administración, for-
mula el concepto de productivismo entendido 
como “un acto performativo que institucionaliza 
un conjunto de acciones y comportamientos… de-
limita un sistema de creencias y valores orienta-
dos hacia una cultura performativa incorporada 
socialmente a la acción y afecta las condiciones 
de trabajo…” (p. 341). 

La diferencia más relevante entre los resulta-
dos de esta investigación con la realizada en di-
ferentes contextos e incluso con el estudio previo 
de 2018, tiene que ver con la mención recurren-
te que se hizo al tema de los valores asociados 
con las condiciones de trabajo. Esto se vincula 
con contar con un ambiente universitario en el 
que prevalezca la honestidad, la transparencia, 
el respeto y la justicia. Además, se espera que 
los académicos actúen con responsabilidad, to-
lerancia, autonomía, confianza, comunicación, 
compromiso, integridad, cordialidad, empatía, 
apertura y pensamiento crítico. Estas respuestas 
son especialmente interesantes porque en todas 
las investigaciones consultadas el estudio de las 
condiciones de trabajo se centra en los aspectos 
materiales, mientras que en nuestra investiga-
ción se constata una preocupación por lo ético. 

Como puede verse, el tema de las condiciones 
de trabajo de los académicos es tan relevante, que 
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tussi y G. González (coords.), Anuario Educativo 

Mexicano: visión retrospectiva, Universidad Pe-

dagógica Nacional y Universidad Autónoma Me-

tropolitana, Ciudad de México, México. https://
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point: The staff wellbeing crisis in higher educa-

tion”. Frontiers in Education, 07, 1-7. https://doi.

org/10.3389/feduc.2022.929335  

Marúm Espinosa, E., y Rodríguez Armenta, C. (2020). Los 

efectos en las políticas públicas del gobierno de la 

cuarta transformación en la educación superior en 

México. Universidades, 71(86), 88-106. https://doi.

org/10.36888/udual.universidades.2020.86.408

plir con estándares y a ser evaluados en función 
de los mismos.

Se acepta que los resultados son limitados, 
pues el número de participantes del estudio es 
pequeño considerando el universo de académi-
cos de posgrado de la universidad considerada, y 
en tal sentido no es posible extrapolar las conclu-
siones obtenidas, y, sin embargo, es una fortaleza 
la consistencia de la información recabada a tra-
vés del tiempo, así como su similitud con los ha-
llazgos de las otras investigaciones consultadas 
que se realizaron en diferentes contextos.   

Finalmente, frente a esta situación es especial-
mente relevante la importancia que se atribuye a 
los valores como elemento que configura la diná-
mica de trabajo, y, de hecho, frente a un ambiente 
que se puede presentar como hostil dada la im-
posición de ciertos modos de actuar y producir, 
el discurso ético es una forma de resistencia. Rei-
vindicar la libertad y el respeto resulta esencial 
para mantener los ideales que inspiran el trabajo 
universitario. Los procesos formativos y de inves-
tigación que estén al servicio de los intereses de 
la sociedad sólo serán posibles si los académicos 
pueden llevar a cabo su labor dignamente.
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