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Resumen general del simposio: El objetivo del siguiente trabajo es analizar los significados que las 

académicas y académicos de Educación Superior otorgan a las Políticas de Reconocimiento SNI a partir de 

los procesos de evaluación de la productividad a cambio de reconocimiento y estímulo económico. El análisis 

se realiza desde diferentes enfoques disciplinares y a partir de metodologías desde el paradigma cualitativo 

y cuantitativo. La aportación es de los modelos teórico metodológicos y desde el uso de disciplinas como 

la ciencia política, la sociología y la educación, que permiten el análisis desde múltiples miradas y abordar 

categorías asociadas a las políticas de reconocimiento, género y otros tópicos.  Por lo anterior se pretende la 

presentación de hallazgos en diferentes contextos geográficos por las y los expositores sobre un objeto de 

estudio común. 

Palabras clave: educación superior, docencia-investigación, ciencia y tecnología, política científica
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TexTos del simposio

tRabajo académico y Sni: SignificadoS de la incoRPoRación y PRoductividad deSde laS académicaS 
Emilia Castillo Ochoa, Guillermo López Franco

1. Antecedentes y Planteamiento del Problema

El recorte de investigación que aquí se presenta es el modelo teórico-metodológico desde la reflexión 

en torno a las recomendaciones de Rick Szostak (2013) sobre principios o fases que permiten desarrollar 

una adecuada investigación interdisciplinar como parte del proyecto general denominado “Sistema 

Nacional de Investigadores. Política Pública de Reconocimiento e Incentivo Económico de Académicos de 

Educación Superior. Un estudio comparativo” (Castillo y López, 2018). La Universidad de Sonora cuenta 

con 330 académicos adscritos al programa SNI, con la participación de profesores de sus tres unidades 

regionales con sede en Hermosillo, Sonora, Caborca, Nogales, Ciudad Obregón y Navojoa (UNISON, 

2018). El SNI se implementó como un programa para fomentar las actividades científicas de calidad desde 

1984 y su aplicación ha abarcado a los académicos de diferentes universidades de todo el país, teniendo 

en el  2017  un padrón de 27,186 miembros (CONACYT, 2017), donde las mujeres representan alrededor 

de un tercio del total de investigadoras reconocidas por CONACYT (Foro Consultivo, 2016), es decir, 

ha permeado en las instituciones universitarias, es por eso que se ha vuelto necesario entender cómo 

funciona la implementación de las políticas públicas y su interacción con la dinámica de las organizaciones 

universitarias. 

El fenómeno ha sido abordado en otras investigaciones (Camarillo, 2015; Patrón y Cisneros-Cohemur, 

2014; Izquierdo y Atristan, 2019; Cerva, 2017; Castillo, González, Félix y Rojas, 2017; Serna y López, 2017), 

pero el objetivo de estudio cuenta con aportaciones originales al campo, en principio, por su perspectiva 

interdisciplinar y de género. 

El objetivo general fue describir, desde un enfoque interdisciplinar y perspectiva de género, los efectos de 

la adscripción al SNI sobre el trabajo académico a partir de los significados otorgados por los académicos 

y académicas de la comunidad docente de la Universidad de Sonora con reconocimiento de SNI.

Ahora bien, al tratarse de entender los significados del trabajo académico en un ambiente como el de la 

educación superior, que está sujeto a interacciones particulares en la organización universitaria, tal como 

lo plantearon Brunner (2010) y Clark (1996), bajo la administración de un programa de política pública que 

contempla varias fases para su  implementación (Berman, 1978) y  donde dicha política también puede 

analizarse desde los aportes de la innovación (Rogers, 2010) y, desde una mirada con perspectiva de género, 

analizar las desigualdades de participación entre hombres y mujeres en una institución pública.
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2. Marco Teórico. Perspectiva interdisciplinar

Aunque se refieren a aspectos muy concretos, el objetivo y la pregunta involucran distintos procesos 

que tienen lugar desde la política federal hasta los intercambios particulares de la Universidad de Sonora, 

cruzado ello por el enfoque de perspectiva de género que, desde 2008, se considera una política pública 

para promover la igualdad entre hombres y mujeres en las instituciones de educación superior. 

El enfoque del interaccionismo simbólico permite el acercamiento al objeto de estudio que implica la 

comprensión de los procesos de participación, trabajo académico e igualdad (o desigualdad) percibida 

desde el género para ocupar un espacio, reconocimiento y estímulo en esta política de evaluación de las 

comunidades académicas de educación superior, la interacción de subjetividades estará presente en los 

significados que buscan interpretarse (Padilla, Vega y Gil, 2014; San Martin, 2014).   En la figura 1 presentamos 

el modelo de integración disciplinar para el estudio.

Figura 1: Modelo de integración de disciplinas

Fuente: Elaboración propia

Con base a los elementos anteriores, en la Tabla 1 se presenta una revisión del planteamiento de la 

aportación disciplinar y su correspondencia con las categorías de estudio. Se especifican los modelos o 

teorías tomados de cada disciplina y, a manera de ilustración, interrogantes acerca del objeto de estudio 
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que se abordarán. Se puntualiza, como ejes del trabajo, la perspectiva interdisciplinar, el interaccionismo 

simbólico y perspectiva de género.

Tabla 1: Representación de las disciplinas integradas y su aportación

Disciplina subDisciplina o MoDelo inforMación sobre el 

contexto

inforMación sobre el objeto De 

estuDio

Maco-categoría 

ciencia política análisis De la iMpleMentación 

(berMan, 1978)

perspectiva De género 

(velasco, 2007; paloMar, 

2005)

proceso De iMpleMentación 

Del prograMa sni

políticas feDerales e 

institucionales sobre 

equiDaD De género en 

eDucación superior

opiniones De los acaDéMicos acerca 

Del funcionaMiento y aplicación Del 

prograMa sni

¿cuál es la opinión De los y las 

acaDéMicas sobre la igualDaD y la 

pertenencia al sni?

percepción Del 

prograMa sni

sociología sociología De las 

organizaciones (brunner, 

2010; clark, 1996) 

proDucción Del conociMiento 

(gibbons et al. 1997)

perspectiva De género 

(velasco; 2007, paloMar, 

2005)

organización institucional 

De la unison

áreas Disciplinares De los 

profesores.

contexto De la 

globalización y la socieDaD 

Del conociMiento

relación De las conDiciones 

institucionales con los significaDos 

otorgaDos al trabajo acaDéMico. 

trabajo acaDéMico

percepción Del 

prograMa sni

percepción De 

participación DesDe la 

perspectiva De género

psicología social interaccionisMo siMbólico 

coMo Marco interpretativo 

(álvarez-gayou, 2009)

significaDos y síMbolos 

(bluMer, 1986)

relación De eleMentos 

institucionales y proceso De 

innovación con el trabajo 

acaDéMico

Marco interpretativo para los 

significaDos Del trabajo acaDéMico 
trabajo acaDéMico

percepción De la 

percepción DesDe la 

perspectiva De género

ciencias De la

coMunicación Difusión De la innovación 

(rogers, 2010)

proceso De Difusión Del 

prograMa sni coMo 

innovación

¿qué fase De iMpleMentación se pueDe 

apreciar en el testiMonio? ¿qué tipo 

De agentes son los acaDéMicos?

valoración Del 

prograMa sni

eDucación innovación para el caMbio y 

transforMación eDucativa

fullan (2002)

De la torre (2002)

características Del 

prograMa sni coMo 

innovación 

sni coMo innovación o caMbio 

eDucativo percibiDo por los 

acaDéMicos. 

percepción Del 

prograMa sni

valoración Del 

prograMa sni
perspectiva: interDisciplinar (newell, 2013; szostak, 2011; taMayo, 2003; karqvist, 1999)
Marco interpretativo: interaccionisMo siMbólico (álvarez-gayou, 2003)

Fuente: Castillo y López (2018)
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3. Método. Utilizar múltiples métodos de investigación

En este proceso de investigación se ubica en estudio de dos etapas, la primera, cuantitativa para el 

análisis contextual y evidenciar las desigualdades de participación en la política del SNI entre los y las 

académicas.  Se recabó la información proporcionada por CONACYT y la Universidad de Sonora para 

desglosar la información referente a la participación de las y los académicos.

La segunda etapa del estudio es cualitativa, utilizando entrevistas semi-estructuradas en una muestra 

intencional por conveniencia que se llevó a cabo utilizando el modelo de Martínez (2008) para generar 

un análisis interpretativo del fenómeno, a partir de la codificación y vinculación teórica de la información 

obtenida por medio del programa Atlas.ti. Con base en lo anterior, la investigación está diseñada según el 

segundo modelo de Karlqvist (1999), que es la aportación de conocimientos de diferentes disciplinas para 

abordar un objeto de estudio.

Se realizaron 24 entrevistas semi-estructuradas, de las cuales 13 fueron académicos y 11 académicas, cuyo 

criterio de inclusión es tener vigencia de reconocimiento como miembro del SNI.  El presente recorte describe 

la percepción de las académicas sobre las categorías percepción de la política del SNI, productividad, trabajo 

académico. En la siguiente tabla se describen las características socio académicas de las informantes. 

Tabla: Características de los informantes como parte de la Universidad de Sonora

inforMante género División puesto antigüeDaD cargo acaDéMico De 

gestión

uniDaD 

regional

1 f HuManiDaDes y bellas artes Mtc asociaDo 

D

6 no centro

2 f ciencias econóMico-

aDMinistrativas

Mtc “c” 6 secretaría acaDéMica 

Divisional

centro

3 f División De ingenierías Mtc asociaDo 

D

14 coorDinación De 

posgraDo 

centro

4 f ciencias econóMico-

aDMinistrativas

Mtc 35 presiDenta De acaDeMia

Dirección eDitorial

centro

5 f ciencias exactas y naturales Mtc 23 centro

6 f ciencias exactas y naturales Mtc 11 coorDinación De 

licenciatura

centro

7 f ciencias biológicas y De la 

saluD

Mtc 

asociaDo  D

4 centro

8 f ciencias exactas y naturales Mtc 14 centro

9 f ingenierías Mtc “a” 3 secretaría acaDéMica centro

10 f ciencias econóMicas y 

sociales

Mtc 8 coMité eDitorial norte 

(caborca)
11 f ciencias sociales Mtc “a” 5 centro

Fuente: Elaboración propia
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4. Resultados y Conclusiones

El usar el enfoque de diseño de modelos interdisciplinares para objetos de estudio complejos sirve de 

guía para presentar un recorte de investigación que denominamos “Trabajo académico y SNI: Significados 

de la incorporación y productividad desde las académicas”.  La Universidad de Sonora (UNISON) tuvo 

su mayor desarrollo como institución pública de Educación Superior en la fase denominada de cambio 

y modernización (Kent, 2005). En 2017 atendía a 40, 721 estudiantes y con una planta académica de 2, 558 

docentes (UNISON, 2017) distribuidos en tres unidades regionales y seis campus localizados en distintos 

municipios del estado de Sonora. 

Castillo (2016) describió algunos de los cambios implementados en la UNISON desde innovaciones en 

tecnología, infraestructura, currículum y que, “como parte de las transformaciones, para fortalecer o 

apoyar la generación del conocimiento se gesta el desarrollo de la investigación, el aumento del personal 

dedicado a tareas de producción de conocimiento, así como la gestión de apoyos para la formación de 

investigadores” (Castillo, 2016, p.56).

En la Universidad de Sonora, de un total de 2558 docentes, 953 son personal de tiempo completo (Universidad 

de Sonora, 2017) De ellos, 320 académicos están adscritos al SNI, el 63.75% son hombres y el 36.25% son 

mujeres (Universidad de Sonora, 2018) La distribución de pertenencia al SNI presenta desigual por áreas 

de conocimiento contenidas en las diferentes Divisiones Académicas de la Universidad. A continuación, se 

presenta de mayor a menor participación.

En la División de Ciencias Exactas y Naturales, que cuenta con 106 investigadores reconocidos, el 81,13% 

es de género masculino. En esta División es donde se observa una mayor desigualdad de la participación 

de la mujer, que representan el 18.8% del total, siendo esta División donde se encuentran las primeras 

licenciaturas e ingenierías ofertadas con un grado de desarrollo avanzado y consolidación de posgrados. 

Así como también, se relacionan con el mayor número de profesores de tiempo completo con grado de 

doctor.

En Ciencias Biológicas y de las Salud se ha logrado una participación de hombres y mujeres, pues de 100 

participantes, el 47% representa a las mujeres y el otro 53% son hombres. Cabe señalar que esta División 

ocupa el segundo lugar de mayor cantidad de personal académico con reconocimiento SNI. En tercer 

lugar, está la División de Ingenierías con 46 miembros del SNI, de los cuales, 31 son hombres (67.4%) y la 

participación de la mujer es de 15 y representa el 32.6 % del total. 

En cuarto lugar, con 36 participantes, se encuentra la División de Ciencias Sociales, en el cual 21 

investigadores (58.3%) son hombres y 15 (41.7%) son mujeres. A pesar de ser la misma cantidad de 

investigadoras pertenecientes al SNI que en Ingenierías, la cantidad total de investigadores provoca que 

la proporción femenina sea mayor en Ciencias Sociales En quinto lugar, está la División de Humanidades y 

Bellas Artes, con 19 miembros del SNI, donde 9 son mujeres (47.3%) y 10 son hombres (52.6%). El último lugar 
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en participación lo ocupa la División de Ciencias Económicas-Administrativas, con 10 miembros del SNI, 

en la que las mujeres representan el 60% y los hombres el 40%. Cabe señalar que es la única División de la 

Unidad Regional Centro con una participación femenina mayoritaria.

La Unidad Regional Norte cuenta con 4 investigadoras pertenecientes al SNI, adscritas en forma equitativa 

a la División de Ciencias e Ingenierías y la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias. 

Ningún académico ostenta tal nombramiento en esta Unidad Regional.  Por otra parte, la Unidad Regional 

Sur cuenta con 9 investigadores miembros del SNI adscritos la División de Ciencias e Ingeniería, contando 

con una participación del 33% de investigadoras y 66% de investigadores. En total, las dos unidades 

regionales con sede fuera de la ciudad de Hermosillo tienen una participación femenina del 53.8%.

Percepción del SNI y cambios en roles y prácticas del trabajo académico

Los efectos percibidos en transformaciones de roles y prácticas del trabajo académico, se relacionan 

con efectos de la forma de organizar el trabajo académico, haciendo alusión principalmente a la docencia 

y la investigación, como las principales funciones del trabajo académico en la universidad (Clark, 1997; 1991) 

y el SNI se percibe como una forma de organizarnos, de ajustarse a los criterios, lo que describen como 

una innovación que ha sido adoptada (Berman, 1976) y confirmada (Rogers, 2003), “cuando yo entro a la 

Universidad de Sonora, ahora que entré al SNI, cada cosa que quiero hacer, cada cosa que quiero registrar, 

cada cosa que propongo para ver si se puede llevar a cabo es “ah sí. Muy bien. Pero fíjate en los parámetros 

del SNI porque te lo van a pedir” “el SNI lo que hace es saber si estás frente al grupo, eso es lo que evalúa…

si estás frente a un grupo para el SNI, ese es un elemento de que estás atendiendo, estás realizando más 

bien, actividades docentes y eso tú lo evidencias en tu carta de adscripción” (Testimonio de investigadora de 

Ciencias Sociales).  

Sobre la percepción del SNI, una investigadora nos plantea, “pero creo que hay un imaginario detrás de ser 

SNI. Ya no es estar en el SNI, sino ser SNI. Entonces todo el mundo te trata de diferente, de hecho, es como, 

ha de ser como un plus porque a mí hay veces que me presentan y no me presentan como tal, sino como 

que [ah mira, es SNI.] y entonces parece ser que como es SNI, es que yo soy intocable o estoy dentro de 

la nobleza de investigadores”. Por otra parte, es asociado como pertinente para la producción científica y 

desarrollo del nuevo perfil profesional del académico de educación superior. “Estás cortado bajo mi padrón 

de SNI, okay, entras, pero yo te voy a seguir modelando, si tú quieres segur ascendiendo…vas a tener que 

seguir unos rubros que yo considero, tú vas a tener que dar conferencias en tales congresos, publicar en tales 

revistas, escribir libros que publiquen determinadas editoriales…vas a tener que dirigir tesis…El SNI es lo más 

pertinente para la producción científica”. 

La percepción del reconocimiento del SNI, otorgan el significado de guía de desarrollo para el perfil 

profesional. Donde se establece una tipología del académico de acuerdo con los criterios de evaluación. 
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Es decir, se modifica la carrera académica más allá del desarrollo de la disciplina de adscripción (Clark, 

1991) generando una identidad diferenciada entre los que poseen el reconocimiento de ser miembro del 

SNI y entre los que no se han incorporado. Existe la apreciación de la distinción, estatus dentro de la 

organización institucional pero también del hecho de que ésta política da la pauta para la organización del 

trabajo y productividad académica. 

Sí se perciben diferencias respecto a la percepción de la política del reconocimiento SNI, en los cambios 

de las prácticas del trabajo académico y las diferencias respecto a los colegas en cuanto al tratamiento e 

interacción social como un investigador reconocido por CONACYT. De aquí que puede identificarse que el 

SNI como innovación si ha tenido un impacto en los roles, prácticas y en las convicciones de los sujetos a 

los que fue dirigida, por lo que hay indicios de cambio educativo (Fullan y Stiegelbauer, 2000).

Por lo anterior, no basta ser miembro del SNI, sino poseer conocimiento sobre las reglas del juego, en 

este caso, la docencia es contemplada como un criterio para el SNI, por lo que las y los aspirantes poseen 

conocimiento del cumplir con esta actividad, mostrando saber cómo funciona la innovación (Rogers, 

2003). Se percibe el SNI como la innovación y política que trae beneficios a la profesión académica, 

encontrándose diferencias en el posicionamiento de las académicas sobre las gratificaciones, “hay dos 

grupos de investigadores, uno los que saben valorar lo que es el estímulo académico del SNI…y que impulsa 

su producción muy a pesar del estímulo o las promociones, y otro grupo de investigadores que están en el SNI 

porque eso es lo que da reconocimiento” Aquí se puede indagar si las académicas han adoptado la política 

pública de reconocimiento por su interés de ser investigadoras y por identidad con la producción o si solo 

ha existido una adopción tecnológica (Berman, 1976). 

El SNI es una política que, pese a las acciones de transversalizar perspectiva de género, aún no logra la 

equidad. Como señala una investigadora de ciencias exactas y naturales de la Unison, “podemos ser madres, 

esposas, académicas y miembros  del SNI, y candidatas a ocupar puestos  en el organigrama institucional  

de  gestión y liderazgo, tenemos las mismas capacidades que  el académico hombre pero  para ello, nosotras  

requerimos organizar nuestras propias  redes de apoyo para lograr  retos  del contexto familiar,   laboral 

académico, y participación en políticas públicas de evaluación, como el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y Beca al Desempeño Docente”.

El peso de la familia y la tensión que genera en el trabajo académico las exigencias del SNI “pero, sí, el 

estrés, hay mucha presión y no sé, la verdad, también, no sé si reconocen que también soy mamá de tres hijos 

chiquitos y eso cuenta en el SNI, no sé, espero que lo vean”. Esta situación expresada por las informantes 

coincide con lo explicado por Velasco (2007, p. 43) con respecto a que muchas mujeres deben decidir entre 

atender su vida familiar o su desarrollo profesional. 

La vida familiar puede ser relevante para investigadores de los dos géneros, pero la participación desigual 

de hombres y mujeres da elementos para considerar que esa tensión no se presenta del mismo modo, “soy 

consciente y definiendo que las capacidades son iguales para todos. Y mi competencia ante un colega hombre 
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es realmente la misma o incluso mejor. Pero, si es cierto y creo también, todos los sabemos, caemos todavía 

en los mismos criterios de exclusión, quizá las mujeres en un plano que estaba completamente dedicado a los 

hombres, como es el conocimiento…no podemos pedir a la historia o sociedad que, en un lapso de un siglo, 

por ejemplo, la percepción o imaginario de género, a nivel de la investigación…esté igualado. Sabemos que no 

está igualado”. 

En el trabajo académico, aun cuando la calidad de la investigación es independiente de la condición de género, 

aún no se logra que las mujeres tengan un espacio igualitario en el desarrollo de la carrera científica. La exclusión 

sigue siendo percibida de manera cualitativa en sus significados y con el dato cuantitativo, de las que pertenece 

al SNI, “no quiero parecer sexista ni nada por el estilo, pero las mujeres tenemos otras actividades que concluir…

tienes que buscar un equilibrio en eso y yo no le quito. Por ejemplo, a mis hijos en el tiempo de la tarde que tengo 

que estar atendiendo actividades de la secundaria en la que está o en la reunión de padres o llevarlo a fútbol…

tienes que hacer todo eso, regresas a casa y preparar la cena, las mochilas…el preparar todo. Acostar los niños 

y el cuentito. Tengo que hacer esas actividades porque me parece que son importantes y tienen mucho valor en 

ese primer periodo. Y ya… todo mundo se queda en paz”. Se percibe a la mujer académica miembra del SNI con 

las responsabilidades y con un esfuerzo de equilibrio entre los roles de madre/académica miembra del SNI que 

deben de cumplirse de forma paralela tanto como deber como por satisfacción personal, buscando que no 

entren en conflicto ninguna de las dos esferas, la familiar y la académica. 

Por lo tanto, las redes de apoyo para la permanencia en el SNI son determinantes para la mujer académica, 

quienes han generado una doble forma de organización del trabajo. La primera, en la Universidad y la 

segunda, en las tareas del trabajo en el hogar. Como son en ésta última, el tomar acuerdos con la pareja, 

asignar horarios para la doble jornada o como señala uno de los informantes, al hacer alusión, “Y ya…todo 

mundo se queda en paz”, refiriéndose a la capacidad de organización y equilibrio de las dos funciones que 

ejercen, maestra miembro del SNI y ser madre. 

Se parte de que existen desigualdades por áreas disciplinares, predominando aún la presencia del hombre 

en las ciencias exactas y naturales y aumentando la participación de la mujer en Ciencias Biológicas y de la 

Salud, en las Ciencias Sociales, Humanidades y Bellas Artes. Por lo anterior, es necesario abordar desde la 

perspectiva de género y desde las aportaciones de estudios previos (Guzzetti, 2012; Didou y Gerard, 2010; 

Rigat-Pifaum, 2008; Palomar, 2005); desde el análisis de significados de las y los actores, si influyen rol y 

estereotipos en participar y ser miembro del SNI, 

Por lo anterior, consideramos pertinente diseñar modelos para abordar la relación políticas públicas del 

personal académico de instituciones de educación superior con una perspectiva de análisis sociológico de 

género y realizar propuestas para avanzar en los procesos de igualdad como una responsabilidad social 

de las universidades. 

La relevancia de este recorte de estudios es el avanzar en el diseño de políticas públicas que permiten 

avances, reconocimiento y visibilidad de la mujer en Educación Superior y en la Ciencia. 
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exPeRienciaS de inveStigadoRaS en Su ingReSo, PRomoción y PeRmanencia en el SiStema nacional 
de inveStigadoReS 
Isabel Izquierdo Campos, Magali Atristan Hernández

En la literatura que analizamos sobre la participación y el trabajo de las mujeres en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), identificamos tres resultados en las últimas dos décadas: si bien se ha incrementado el 

número de mujeres en su ingreso a las universidades, se siguen formando pocas en la ciencia, especialmente 

en las ciencias exactas (Díaz y De Garay, 2012; Saavedra, 2012; Sánchez, 2013; García, 2014; Remes y Cervera, 

2016; Rojas, 2017); en el ámbito profesional, las investigadoras experimentan diferentes tipos de barreras en 

el desarrollo de su vida académica, a esas barreras se les ha nombrado “techos de cristal” (Rodríguez, 2008; 

Audelo et al., 2009; Barradas, 2015; Escalante, 2015; Remes, y Cervera, 2016; Castillo, 2016); una vez que las 

académicas ingresan al SNI, ascienden en menor medida que sus pares hombres, es decir existen menos 

promociones de las mujeres, especialmente en los niveles II y III (Osorio y Mertell, 2009; Izquierdo, 2009; 

Bustos, 2012; Díaz y De Garay, 2012; Saavedra, 2012; Evangelista et al., 2012; López, 2013; Cárdenas et al., 2015; 

Cárdenas y Sánchez, 2015; Rojas, 2017).

En el estudio exploratorio que presentamos también se identifican esos puntos, en especial los dos últimos. 

Además de visibilizarlos, también nos interesó mostrar las tensiones identitarias que las investigadoras 

experimenten en su proceso de ingreso, promoción y permanencia en el Sistema y las maneras en que las 

enfrentan, a través de las estrategias identitarias. Para entender ese proceso y el papel que jugaron las 

estrategias que pusieron en marcha las investigadoras, fue necesario introducir la noción de identidad 

científica. Siguiendo a Fortes y Lomnitz (1991), la identidad científica se define como la representación 

ideativa y afectiva que se tiene de sí mismo como individuo dedicado a la investigación y como parte de 

la comunidad científica. Para las autoras, concebirse y sentirse como científico, está determinado por el 

reconocimiento que el individuo obtiene de la comunidad científica que lo confirma, o no, como un igual 

y que se basa en compartir una ideología, actitudes, normas de comportamiento y formas de trabajo. La 

identidad científica no es estática, se encuentra en constante cambio y para que exista una reconstrucción 

de la identidad, se precisa que el sujeto experimente una serie de cambios para que llegue a aprender “las 

reglas básicas de pertenencia” (Álvarez, 2004, p. 70), en el caso que nos ocupa, abordamos la pertenencia 

al SNI. Las tensiones fueron entendidas en este estudio, de acuerdo a Dubar (2002), como puntos de crisis 

que no evitan ni frenan a los sujetos para la acción, sino que la pueden promover. Las acciones o estrategias 

identitarias son definidas como “un ensamble de acciones coordinadas para obtener una victoria, en el 

nivel interaccional y que es dinámica” (Kasterszein, 1999, p. 30). El fin último de poner en práctica una 

estrategia identitaria es el reconocimiento del sujeto, de su existencia específica en una comunidad, en un 

espacio de trabajo, en un grupo profesional de referencia, en el caso específico de las investigadoras del 

estudio, nos centramos en su membrecía en el SNI. 
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El objetivo de nuestro estudio fue analizar las experiencias de las investigadoras de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM) sobre su proceso de ingreso, promoción y permanencia en el Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), e identificar las tensiones que experimentaron y las maneras en que las resolvieron o 

gestionaron. Realizando entrevistas semi estructuradas a seis Profesoras Investigadoras de Tiempo Completo 

(PITC) en Ciencias, distinguidas por el SNI, adscritas a la UAEM. Las científicas pertenecen a las áreas 1 y 2 del 

SNI, y se eligieron a partir de la base de datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) del 

2018, tomando a dos científicas por cada nivel, específicamente en los niveles I, II y III. 

El ingreso al SNI: influencias y motivaciones

En el discurso de las investigadoras, se identificó que su motivación inicial para ingresar al SNI estuvo 

relacionada con el ambiente académico en donde se socializaron y con sus directores de tesis con quienes 

se formaron, varias investigadoras afirmaron que fueron ellos quienes les informaron sobre el Sistema. 

La construcción de la identidad científica se originó a través de una socialización en la ciencia (Fortes y 

Lomnitz, 1991), a través de la identificación que las investigadoras tuvieron con sus asesores de tesis debido 

a que fueron ellos quienes las formaron y con quienes socializaron maneras de ser científica y formas de 

desarrollar el trabajo científico, valores y normas que las científicas en el estudio continúan permeando, 

reproduciendo, pero también transformando. Un punto crucial en el que las investigadoras coincidieron, 

y que tuvo influencia en la forma de conducir su trabajo de investigación y de ser científica, fue la relación 

directa con sus directores de tesis, quienes les transmitieron valores y formas de trabajar en el ambiente 

científico, construyendo una identidad desde la formación inicial a través del ejemplo y del acompañamiento 

a las jóvenes tesistas. Esas ideas en las que fueron socializadas y formadas las investigadoras, años después 

se tensionó con su ingreso al Sistema porque en el SNI, según sus propias experiencias, se “premia” el 

número de publicaciones más que la calidad y la innovación en la investigación; en ese sentido el “reto 

[de] hacer algo nuevo” a menudo se tensiona con la premura del requerimiento del propio Sistema, que las 

científicas resumieron con el lema de “publicar o morir”. 

Tensiones y estrategias identitarias en la permanencia y promoción en el SNI 

Cuando se presenta una tensión puede surgir una estrategia identitaria, la cual está en función de 

los contextos socio-históricos y culturales desde donde interaccionan los sujetos (Álvarez, 2004; Romer, 

2006). En este estudio encontramos varios tipos de tensiones a las que las investigadoras se enfrentaron, 

especialmente en su permanencia y promoción en el SNI. A pesar de que las investigadoras experimentaron 

diversas tensiones en su promoción y permanencia en el Sistema también hicieron visibles las experiencias 

y aprendizajes que las dotaron de diferentes herramientas individuales para ejecutar acciones, o estrategias 

identitarias, que les permitieron resolverlas o gestionarlas. A continuación, las más importantes que 

identificamos en sus narrativas.
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Aprender el arte de publicar

La principal tensión que expresaron las investigadoras, giró en torno al proceso de publicación de 

artículos, proceso que requiere, entre otros elementos, de una serie de evaluaciones para que los artículos 

sean aceptados. Además mencionaron que se debe ser “muy cuidadosa” para elegir revistas de alto impacto 

e indexadas a nivel internacional. Las estrategias que utilizaron para disminuir la tensión generada por el 

cumplimiento de las publicaciones en tiempo y en forma, fueron principalmente: la formulación de un plan 

de trabajo anual que les permita el desarrollo de sus investigaciones y que en cada etapa tuvieran avances 

para ser publicados, pero eso no quitó la “frustración” que las investigadoras experimentaron cuando sus 

artículos fueron rechazados, además del cuestionamiento de la calidad de sus publicaciones.

Un requisito indispensable, pero no el único, para la permanencia o promoción en el Sistema es la formación 

de recursos humanos, el cumplimiento de ese requisito puede tener beneficios en dos direcciones: se 

titulan estudiantes y se producen artículos para ser publicados. Pero eso no significa que al estudiantado 

se les vea como un instrumento o solo como un fin para cumplir con los requisitos que marca el Sistema, 

en el caso de las investigadoras procuran que sus estudiantes se sientan atraídos por los proyectos de 

investigación que desarrollan.

Las colaboraciones son un medio de intercambio, enriquecimiento y aprendizaje entre los miembros de las 

comunidades científicas, pero también se pueden utilizar como estrategia para disminuir las tensiones que 

surgen con la demanda del SNI para realizar publicaciones, aunque no siempre las colaboraciones tienen 

los resultados positivos que las investigadoras esperan:

 “No entendí bien las reglas del juego y entonces, perdí; supuse que tenía un grupo de colaboradores que 

servían y descubrí, muy tarde, que ese grupo de colaboradores y nada, era lo mismo, que colaboraban chidísimo 

con otras personas y esas otras personas sobrevivieron a todo dar y la única imbécil que salió del grupo, fui 

yo, resultado: no vuelvo a colaborar con ellos. Pero eso no es un problema del Sistema, fue un problema mío, 

entonces habiendo entendido mi problema, me cambié de grupo de colaboradores y ya no tengo ese problema. 

Todo el chiste es escoger con mucho cuidado quien funciona como colaborador y quien no, por más amigo 

tuyo que sea”.

En el aprendizaje del arte de publicar, no solo se visibilizó la importancia de las colaboraciones y las 

tensiones que pueden conllevar diferentes acciones para obtener los mejores resultados, también se 

identificaron algunas tensiones que tuvieron que ver con la idea que las investigadoras tienen de sí mismas 

como miembros del Sistema, frente a aquellos que no lo son, y del significado de perder la distinción:

 “Yo no, el Sistema sí hace diferencia […]. Tener esa experiencia de salir del SNI me ayudó a entender muchas 

cosas y me ayudó a crecer […]. Tener el papelito te vuelve miembro de un grupo en el cual tienes acceso a 

cosas que los no miembros no tienen  y eso en algunos momentos es acceso a fondos y en otros, es acceso 
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a comisiones, comisiones evaluadoras y eso es interesante porque entonces, la siguiente vez que tienes que 

meter un proyecto para ver si te dan financiamiento, ya conoces la chucha de comisiones entonces, eso a lo 

mejor mejora la oportunidad de que te den un proyecto entonces, la pertenencia al SNI da información, te da 

tablas, esa sería la diferencia”.

La cita anterior reveló que la tensión por la que pasó la investigadora (“salir del SNI”) fue al mismo tiempo 

una experiencia que le permitió “entender” que obtener un “papelito”, además de brindarle estímulos 

económicos con la membrecía, también le podría brindar la posibilidad de acceder a recursos para sus 

investigaciones, en ese sentido sí se observa una diferencia entre ser y no ser miembro del Sistema. En las 

siguientes citas, también identificamos elementos parecidos a la cita anterior:

 “No somos diferentes, solo creo que tenemos un enfoque diferente. Lo digo porque tengo colegas que no 

tienen SNI y que todo el día están trabajando, todo el tiempo están trabajando y sin embargo, no lo logran 

entonces, no sé qué se requiere ¿Cuál es la receta? No lo sé, porque yo los admiro también, trabajan todo 

el tiempo, son buenos tipos pero no han logrado, por alguna razón, o lo logran y salen, pero también he 

visto sorpresas muy buenas, que están fuera y logran regresar entonces, significa que no somos realmente 

diferentes, solo tuvimos oportunidades diferentes entonces, es como un poco el enfoque que le están dando a 

su trabajo y también la persona que le tocó evaluarlo desafortunadamente, yo no creo que seamos diferentes 

pero mucha gente sí nos ve diferentes, “tú no eres del SNI y te veo para abajo” ¿Por qué? No lo sé, luego hasta 

tú te sientes mal”.

Es interesante que si bien en los discursos las investigadoras dijeron que ellas no hacen diferencia entre 

ser o no ser miembros del Sistema, se advirtieron ciertas afirmaciones que hacen pensar que esa diferencia 

sí existe, tanto en la percepción que ellas tienen sobre lo que obtienen o dejarán de obtener si ya no 

pertenecen al Sistema, así como de las tensiones que les produce ya no ser ratificadas en el SNI en sus 

diferentes evaluaciones.

Aprender de los experimentos en cada evaluación

Por lo que se refiere a las evaluaciones, en las entrevistas tres de las seis académicas identificaron 

esa tensión ya que perciben que no está muy claro qué es lo que se busca evaluar en el SNI en cada 

convocatoria y refirieron que en los comités se pueden incluir a personas que no tienen la suficiente 

experiencia para poder evaluar a otros investigadores y, también, que en el SNI no se suele evaluar de 

forma integral a los investigadores, relatando sus diferentes experiencias en cuanto a las evaluaciones y 

las maneras de enfrentarlas.
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 “Con cinco artículos uno era nivel I, no había ningún problema y  me mantuve en el nivel I hasta el 2009, ahí me 

subieron a nivel II, todo parecía ir sobre ruedas, tan bien iba que dije: “bueno, este es el momento de ampliar mis 

intereses entonces voy a cambiar de línea de investigación”. Letal, eso no se hace, no sin mantener la otra línea 

todavía viva para que en lo que ésta madura, que esa  siga dando de comer. El resultado de mi experimento es 

que bajó tanto mi ritmo de publicaciones que me sacaron y entonces, en lugar de bajarme de nivel II a nivel I y 

permitirme sobrevivir, lo que hicieron fue mandarme al C, pero aprendí de eso, me quedó claro que eso no se 

hace, así que en dos años me recuperé y regresé de nuevo al II y ahí estoy actualmente”.

“Cada vez que me toca renovación del SNI es motivo de nuestros espantos, excepto cuando sé que tengo 

méritos suficientes, tirando a sobrados, me preocupa porque los criterios para el área en la que estoy, que 

es el área 2, no son cuantitativos, entre que sí y entre que no, no sé si son cuantitativos pero también son 

cualitativos y entonces para subir a SNI III, dependiendo de la versión de las reglas específicas que lea, es o 

cincuenta artículos o el doble de aquello con lo que llegué a SNI II, o notablemente más de lo que tenía ¿Cómo 

sé si es notablemente más? No lo sé entonces, está diseñado para que uno nunca tenga claro si es o no es, 

y eso hace también que las apelaciones sean complicadas, entonces, así que diga “¡Híjole qué emoción, ya me 

toca ir a evaluarme!”, no, para nada”.

Aprender “las reglas del juego”

No contar con las condiciones apropiadas en cuanto a la infraestructura y equipo necesario para 

realizar proyectos de investigación, fueron experiencias que provocaron tensión en las académicas, 

especialmente en los primeros años de su trayectoria laboral en la UAEM. En sus inicios, las investigadoras 

refirieron cierta dependencia del desarrollo de su trabajo con otros investigadores quienes estaban 

adscritos a universidades que contaban con mayor infraestructura, tales como la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana, o el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV).

Ingresar al SNI es una “solicitud velada” que las autoridades de la UAEM “presionan” para que los 

investigadores formen parte de él, ya que el número de miembros en el Sistema es un indicador que permite 

posicionar a la universidad dentro de las “mejores universidades nacionales”, y con ello atraer recursos a 

través de proyectos financiados o bien mantener los posgrados en el Padrón Nacional del CONACyT, pero 

las investigadoras perciben una contradicción en ello, por un lado se les pide pertenecer al Sistema pero 

por el otro, no reciben apoyo institucional para su permanencia, básicamente su permanencia y promoción, 

depende de poner en marcha recursos y trabajo individual: 



Acapulco, Guerrero 2019

20
Área temÁtica 11 - educación superior y ciencia, tecnología e innovación

“Siempre me han mencionado eso, desde aquel entonces cuando yo era estudiante, me decían que estar en 

el Sistema Nacional de Investigadores era un punto a favor para nuestra institución, eso sí, aunque debo 

decir que tampoco es que nos apoyen para ingresar o para permanecer, eso, ahí tú solita. Lo usan como un 

reconocimiento para la institución pero no se te apoya de manera individual para sostenerte ahí”.

“Sirve como un indicador de calidad para la institución, a la UAEM le conviene que la mayor parte de sus PITC 

pertenezcan al SNI entonces, te invitan cordialmente a que no se te vaya ocurrir no presentar tu candidatura 

y si no, te cuestionan, te presionan”.

“En la universidad se acuerdan de que eres SNI cuando necesitan subir sus indicadores, cuando hay algún tipo 

de evaluación institucional, cuando se trata de presumir ahí sí se acuerdan de que existimos, fuera de eso, 

somos invisibles, navegamos en el Sistema como podemos”.

Por otro lado, algunas investigadoras expresaron sus inconformidades en relación al SNI y al mismo tiempo 

proporcionaron alternativas que sugieren implementar para que pertenecer al Sistema sea realmente 

una distinción a su trayectoria y no una lucha constante en cada evaluación, ya que consideran que eso 

desvirtúa el interés por la investigación y le resta pasión al trabajo científico que se realiza en el país:

“La definición de éxito de acuerdo al SNI es publicar, o sea, no les gustan los exabruptos y luego los silencios, 

quieren que seas más o menos tipo tortillería. Entonces, sí, las personas que estamos en el SNI somos los 

que hemos entendido cómo hacer las cosas de manera que le guste al SNI, eso no quiere decir que sea la 

mejor manera de hacer ciencia, ni la menos estresante, pero así son las reglas del juego. Entonces, los que 

estamos en el SNI es porque entendimos las reglas del juego, hasta que nos las cambian”.

La representación o idea que la investigadora de la cita anterior presenta acerca de su permanencia en el 

SNI -“entendimos las reglas del juego”-, es una experiencia que sin duda lo han adquirido las investigadoras 

participantes en el estudio, tanto de aquellas que han salido de él, como de aquellas que han descendido 

de nivel y, por supuesto, de quienes se han promovido.

¿Reconstrucción de la identidad científica? A manera de conclusión

Encontramos que se reconstruyó la idea que tenían sobre el trabajo científico de cuando eran 

estudiantes y ahora que son investigadoras nacionales, la forma ideal con la que fueron socializadas y 

formadas por sus tutores en la ciencia distó de la experiencia concreta que les exige su permanencia en 

el SNI. Si bien sabían acerca del Sistema desde sus estudios de pregrado (licenciatura) y tenían una idea de 

que debían entrar y mantenerse en el Sistema -una investigadora lo refirió como “el pan de cada día”-, fue 
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hasta que estuvieron dentro cuando tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre “eso que me pasa” pero 

ahora desde sus propias experiencias. Identificamos que las principales reflexiones sobre las experiencias 

en el proceso de ingreso, promoción y permanencia de las investigadoras en el SNI, estuvieron referidas 

a la idea y a los significados de su pertenencia. Esas ideas y significados no fueron en lo general y en lo 

abstracto, se representaron de manera concreta a través de varias tensiones como las publicaciones, las 

evaluaciones, las colaboraciones, las normas y condiciones institucionales y su vida cotidiana y familiar. En 

el estudio también encontramos que la membrecía al SNI demarca un estatus y reconocimiento individual 

porque los productos son evaluados de manera personal. En el estudio se reconoció que existen tensiones 

con respecto a las publicaciones, las colaboraciones, las normas y condiciones institucionales pero, al 

final, la evaluación es sobre los productos de una sola persona; el reconocimiento, el monto que reciben 

por el nivel de la membrecía, es individual. En ese sentido, la identidad académica que se construye con 

la pertenencia al Sistema se reconstruye, se resignifica y se delimita a lo individual cuando se trata de las 

evaluaciones para la promoción y la permanencia en el Sistema. Encontramos también que la demarcación 

de ese reconocimiento también tuvo que ver con la diferenciación entre grupos (miembros/no miembros) 

y ahí advertimos cierta tensión en las investigadoras que han salido del Sistema o de las que han pensado 

que podrían salir, en esas narrativas se advirtió un esbozo de identidad diferenciada entre las investigadoras 

que pertenecen al Sistema con aquellos que no, demarcando una sutil pero latente línea divisoria.

 Para permanecer y promoverse en el SNI, las investigadoras han aprendido a implementar 

estrategias que les han permitido gestionar y/o resolver las diferentes tensiones que han experimentado 

en dicho proceso. Para salir adelante, las investigadoras aprendieron que publicar es un arte y que hay que 

saber en qué momento se cambia de línea, de colaboradores, de tema de investigación; aprendieron de sus 

“experimentos” en cada evaluación, a entender los cambios y requerimientos que les solicitan en el Sistema 

en cada convocatoria para no equivocarse y “salir” de él; que “las reglas del juego” son variables y que 

pueden ser confusas, injustas, incluso sin sentido, pero que si se desea permanecer en el Sistema, deben 

ser atendidas según se estipule, “sin exabruptos o silencios”. Si bien las investigadoras implementaron 

de manera individual diferentes estrategias las cuales son importantes para sí mismas, en este estudio 

nos unimos a las propuestas de las diferentes autoras que nos precedieron en el tema, para solicitar la 

modificación del reglamento del SNI e incorporar la perspectiva de género en todos sus artículos y en 

cada una de las convocatorias que se publiquen para que el beneficio sea de todas las investigadoras que 

participan en él.
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Introducción

El objetivo general de la investigación fue analizar la percepción de las mujeres investigadores de la 

Red de Medio Ambiente (REMA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), sobre la equidad de género en 

la investigación en México. Se realizaron entrevistas a profundidad a mujeres investigadoras líderes en 

sus centros de adscripción pertenecientes a la REMA, específicamente el Centro de Productos Bióticos 

(CEPROBI) y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) por ser los centros con mayor número de 

mujeres líderes en la investigación. 

También es importante analizar la participación de las mujeres el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

el cual fue creado en 1984 con la finalidad de apoyar a los científicos de nuestro país mediante estímulos 

económicos. La proporción de las mujeres en el SNI ha aumentado lentamente, ser investigador nacional 

se ha convertido en una vía legítima que otorga un estatus a nivel individual y, sobre todo, dentro de la 

estructura institucional. El requisito de entrada es el grado académico; la pertenencia y nivel dependen 

principalmente del número y la calidad de las publicaciones y, en menor grado, de la formación de recursos 

humanos. En otras palabras, ingresar o mantenerse en el SNI significa realizar investigación de calidad, lo 

cual precisa de mayor esfuerzo y puede provocar un gran estrés. (Rodríguez, 2008).

Sin embargo, la participación de las mujeres en el SNI es menor que la de los hombres, desde su creación, 

hasta la fecha, el incremento de mujeres es mínimo, por lo que resulta de gran interés para la presente 

investigación, conocer la percepción de las mujeres líderes en sus centros de investigación sobre esta 

situación, identificar los problemas a los cuales se han enfrentado y poder contar con un panorama 

completo de esta situación de las mujeres en la investigación en México.

La ponencia se presenta con una introducción y cuatro apartados, en el primer apartado se presenta el 

marco teórico, el segundo el método de investigación, el tercero los resultados y por último las conclusiones 

y referencias.

 

Marco Teórico

Las investigaciones desarrolladas por Barberá, Sarrio y Ramos (2000) concluyeron que la cultura 

organizacional y las responsabilidades familiares, en particular el rol materno, son las principales barreras 

que obstaculizan la promoción profesional de las mujeres. También constataron el gran poder que los 

estereotipos de género ejercen en la construcción de la imagen social de los directivos.
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De acuerdo a los resultados de la investigación de (Arenas, Sandoval y Arenas, 2003) sobre el análisis 

bibliométrico de las publicaciones de artículos en las bases de datos de MEDLINE, CAB Abstracts y Science 

Citation Index Expanded (SCI), concluyeron que la participación de las mujeres científicas en el siglo XXI 

son una minoría. La igualdad todavía no se alcanza y todo lo que sabemos es que se necesitan evidencias 

empíricas que muestren en qué dirección se mueven las mujeres.

Se da por hecho, generalmente, que la ciencia ha sido hecha por hombres. La historia, salvo excepciones, 

ha marginado de la memoria colectiva a las mujeres científicas. Ubica la presencia de mujeres en el Sistema 

Nacional de Investigadores y las áreas en las cuales su trabajo es relevante: Sólo un 15 por ciento de los 

investigadores de alto nivel en México son mujeres, con el criterio de haber obtenido la distinción de 

eméritos que otorga el SNI. La situación es aún más precaria cuando se trata de toma de decisiones en las 

cúpulas de la definición de planes, políticas y programas. En la estructura del Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, encargado de coordinar la elaboración del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2006-2012, 

la participación de las mujeres es mínima. (Valles & González, 2012)

La inserción femenina a la educación superior en México y en gran parte del mundo, sucede a finales del 

siglo XIX y principios del XX. Los últimos treinta años han sido testigos de un aumento de la presencia 

femenina en las universidades, fenómeno estudiado como la “feminización de la matrícula”. Presentamos 

una breve reflexión del tema, con el fin de analizar de qué forma estas nuevas condiciones en el acceso a la 

educación se reflejan en la inserción de las mujeres en el ámbito científico. 

Repasamos el tema de la recomposición matricular, la segregación por áreas de estudio, tanto de varones 

como de mujeres, la participación a nivel posgrado (especialidad, maestría y doctorado) e indagamos la 

proporción de mujeres en la ciencia. Mientras en la educación superior se habla de una proporción entre 

varones y mujeres de casi 50 a 50 y en algunas áreas se ha llegado a reportar mayor presencia femenina, 

en el ámbito de investigación científica las mujeres apenas representan 30%. 

Esto responde en gran medida a condiciones estructurales en las que aún prevalece la dificultad de las 

mujeres para acceder a territorios de mayor jerarquía que han sido preponderantemente masculinos. 

(Sánchez & Corona, 2009)

Vélez (2009) menciona en su investigación que las académicas universitarias tienen connotaciones 

específicas, y se apoya en el vínculo entre género, subjetividad e identidad y muestra tanto en lo teórico 

como en lo empírico algunos obstáculos que detienen la carrera laboral de las mujeres por encontrar 

irreconciliable el ámbito laboral y el trabajo familiar.

La incursión de las mujeres mexicanas en los estudios terciarios favoreció su inclusión ocupacional en la 

academia, los años setenta reportan en nuestro país la emergencia de esta nueva figura que nutrirá con 

su quehacer el trabajo académico en las instituciones de educación superior. Su materia de trabajo es el 

conocimiento y sus funciones fundamentales la transmisión, resguardo, desarrollo y aplicación del mismo 
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en los diversos campos del saber; dicho conocimiento adquiere un par de expresiones básicas que originan 

dos de las actividades centrales de la profesión académica: la producción del conocimiento y la enseñanza, 

es decir, las funciones de investigación y docencia. (Sánchez, 2012).

La presencia mayoritaria y con una alta producción científica que caracteriza a las mujeres investigadoras 

en educación en México, representa uno de los logros que vienen alcanzando las mujeres en la vida 

académica y científica en el país. Aún persisten espacios poco abordados por las mujeres como lo son 

ciertos campos temáticos, algunas redes o asociaciones de pertenencia, algunos espacios editoriales y 

posesión de puestos jerárquicamente altos en las instituciones educativas y en organismos de decisión y 

políticas para el desarrollo de la actividad científica en México.  (Osorio, 2005)

Desde finales de los años ochenta y principios de los noventa, los estudios sobre la participación de las 

mujeres en la vida académica universitaria mexicana han tenido dos vertientes principales: una que tiene 

que ver con la doble jornada que realiza la mujer académica al atender las demandas propias de su actividad 

laboral y las demandas de la familia. La discusión se genera a partir de los debates teóricos existentes en 

torno a la conciliación de las esferas trabajo y familia de las mujeres académicas, particularmente aquéllas 

que poseen un alto nivel de producción científica y tecnológica. (Cerros, 2009)

En tanto no se maternice la sociedad y se doten de recursos a políticas públicas e instituciones profesionales 

para corresponsabilizarse de las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y las tareas domésticas serán 

un impedimento determinante para que las mujeres ejerzan plenamente su ciudadanía. Seguiremos siendo 

más votantes que votadas, más asistentes a mítines que oradoras, más comité de base que candidatas, más 

asistentes que titulares, más primeras damas que presidentas. (Robles, 2004)

Poco a poco, nuestro sistema escolar ha ido incorporando a un número mayor de mujeres, en todos los 

niveles educativos. La presencia femenina en la educación superior revela tendencias crecientes, incluso 

en el posgrado. No obstante, hay una gran brecha entre la cantidad de mujeres entrenadas en ciencia y 

tecnología y la calidad de los empleos que ellas desempeñan y las actividades que ellas realizan.

A pesar de que reconocemos una enorme necesidad de recursos humanos altamente calificados, hay factores 

tradicionalmente ignorados y relacionados a la prevaleciente cultura de valores de nuestra sociedad, en 

los que el conocimiento, y la ciencia en general, no son predominantes. La ausencia relativa de la mujer 

en varios campos disciplinarios y en el más alto nivel de los estudios de posgrado está estrechamente 

relacionada con su débil presencia en el sistema nacional de C+T. Sin embargo, mayores esfuerzos deberían 

realizarse con el fin de revertir esta escasa participación mediante políticas y programas diseñados con tal 

propósito, sin dejar de reconocer que existen otros factores sociales, políticos, económicos y culturales 

que también contribuyen a su explicación. (Zubieta, 2011)

Las preferencias de las mujeres siguen relacionadas con la idea tradicional de la formación como una 

extensión de lo doméstico, en donde se busca la compatibilidad del papel de esposa y madre con el de la 
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profesionista; entonces al asociar fuertemente la formación profesional con los estereotipos de género, 

las expectativas, la búsqueda y la elección se definen en función de la compatibilidad de ésta con los roles 

femeninos y masculinos que socioculturalmente hemos construido. (Valles R. , 2011)

En el estudio realizado por (Ramos, 2014) sobre las mujeres en la ciencia, hace referencia a que los factores 

que limitan una mayor presencia de las mujeres en la ciencia y la tecnología han motivado diversos estudios 

a nivel internacional. La gran gama de investigaciones indica que se trata de un fenómeno multidimensional. 

Entre los tópicos abordados destacan los estudios sobre el clima laboral, la productividad científica, las 

estrategias de cómo hacer carrera en la ciencia y la satisfacción en el trabajo.

Método de investigación

Esta investigación es de tipo cualitativo, se realizaron entrevistas a profundidad a 15 investigadoras líderes 

de dos centros de investigación pertenecientes a la Red de Medio Ambiente del IPN, siete investigadoras 

líderes del Centro de Productos Bióticos (CEPROBI) y ocho investigadoras de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas (ENCB). Las investigadoras seleccionadas para realizar las entrevistas fueron identificadas en la 

investigación cuantitativa realizada en el año 2014, con registro SIP 20140818  “Mujeres investigadoras y su 

participación en la Red de Medio Ambiente del IPN”, en donde se identificaron a las mujeres líderes en los 

dos centros, a través de las variables de centralidad (grado, intermediación y coeficiente de agrupamiento), 

que se realizó con la Teoría de Grafos, así como el nivel en el nivel en el Sistema Nacional de Investigadores 

de Conacyt.

Las siete investigadoras seleccionadas del CEPROBI corresponden al área VI de “Biotecnología y Ciencias 

Agropecuarias”, de acuerdo a las siete áreas de conocimiento establecidas por el Conacyt, y cuentan con 

niveles I y II del Sistema Nacional de Investigadores.

También se seleccionaron a ocho investigadoras de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), las 

investigadoras seleccionadas pertenecen al SNI niveles I, II y III, y participan en el área 2 “Biología y Química”, 

y reportaron niveles altos en las variables grado e intermediación, identificadas en la investigación de 2014.

Para llevar a cabo las entrevistas a profundidad, se elaboró una guía de tópicos para guiar la entrevista entre 

los rubros más importantes destacan: datos de identificación de las investigadoras, formación académica, 

fecha de ingreso al IPN, fecha de ingreso a la REMA, nivel en el SNI, etc. Ver Anexo 1

También se dividió la entrevista en siete secciones para conocer la percepción de las investigadoras sobre 

la equidad de género en la investigación en Mexico:

1. Los proyectos institucionales en los que colaboran; 

2. Proyectos Multidisciplinarios; 

3. Proyectos externos con financiamiento; 
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4. Actividades con la REMA; 

5. Actividades con otras redes de conocimiento; 

6. Situación familiar de las investigadoras.

7. Situación familiar de las investigadoras

Resultados de la investigación

Los resultados de las entrevistas realizadas a investigadoras de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

se presentan a continuación. Se entrevistaron a ocho investigadoras de la ENCB líderes en la escuela, 

miembros de la Red de Medio Ambiente del IPN, y pertenecientes al Sistema Nacional de Investigación del 

Conacyt con la distribución siguiente: cinco con nivel I, dos con nivel II y sólo una investigadora con nivel 

III, como se puede apreciar en la gráfica siguiente:

Gráfica 1: Investigadoras de la ENCB por nivel de SNI

Fuente: elaboración propia con base en la Coordinación de Redes del IPN

Entrevistas del Centro de Productos Bióticos (CEPROBI) 

Se entrevistaron a siete investigadoras del CEPROBI líderes en el centro, miembros de la Red de Medio 

Ambiente del IPN, y pertenecientes al Sistema Nacional de Investigación del Conacyt con la distribución 

siguiente: una investigadora con nivel candidato, cuatro con nivel I, dos con nivel II, como se puede apreciar 

en la gráfica siguiente:
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Resultados de la investigación 

Los resultados de las entrevistas realizadas a investigadoras de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas se presentan a continuación. Se entrevistaron a ocho investigadoras de la 

ENCB líderes en la escuela, miembros de la Red de Medio Ambiente del IPN, y pertenecientes al 

Sistema Nacional de Investigación del Conacyt con la distribución siguiente: cinco con nivel I, 

dos con nivel II y sólo una investigadora con nivel III, como se puede apreciar en la gráfica 

siguiente: 

Gráfica 1. Investigadoras de la ENCB por nivel de SNI 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Coordinación de Redes del IPN 

 



Acapulco, Guerrero 2019

28
Área temÁtica 11 - educación superior y ciencia, tecnología e innovación

Gráfica 2: Distribución de los niveles en el SNI de mujeres en el CEPROBI

Fuente: elaboración propia con base en la Coordinación de Redes del IPN

Esta investigación presenta los resultados de la percepción de las mujeres líderes en los centros de 

investigación “CEPROBI” y “ENCB”, obtenidos a través de entrevistas a profundidad realizadas a las 

investigadoras más destacadas en su labor científica, pertenecientes a la Red de Medio Ambiente del IPN, 

las cuales pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT con niveles I, II y III. 
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Gráfica 1. Distribución de los niveles en el SNI de mujeres en el CEPROBI 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Coordinación de Redes del IPN 

 

Esta investigación presenta los resultados de la percepción de las mujeres líderes en los 

centros de investigación “CEPROBI” y “ENCB”, obtenidos a través de entrevistas a profundidad 

realizadas a las investigadoras más destacadas en su labor científica, pertenecientes a la Red de 

Medio Ambiente del IPN, las cuales pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores de 

CONACYT con niveles I, II y III.  
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resultaDos De las entrevistas en los Dos centros De investigación

1. Datos acaDéMicos De las investigaDoras

toDas las investigaDoras entrevistaDas tienen estuDios De DoctoraDo y pertenecen al sni con niveles Del i al iii, sólo el 30% De las entrevistaDas 

realizaron los estuDios en el extranjero, el resto realizaron estuDios en el instituto politécnico nacional, el 90% De las investigaDoras De la 

encb ingresaron al ipn Hace Más De 20 años y las investigaDoras Del ceprobi tienen antigüeDaD Menor De 20 años. en cuanto a los niveles en 

el sni toDas las investigaDoras entrevistaDas ocupan los niveles i y ii, sólo una investigaDora De la encb ocupa el nivel iii. 
2. los proyectos institucionales en los que colaboran;

toDas las investigaDoras entrevistaDas tienen proyecto registraDo en el ipn, con registro sip, toDas opinaron que el presupuesto De los 

proyectos sip es Muy reDuciDo, solo les otorgan $90,000.00 al año, en toDos los casos los ocupan para reactivos que se utilizan en los 

laboratorios. otro aspecto MencionaDo es que el presupuesto no alcanza para pagar las publicaciones De los artículos en algunas revistas que 

cobran por realizar 
3. proyectos MultiDisciplinarios;

solo el 30% De las entrevistaDas Han participaDo en proyectos, MultiDisciplinarios Del ipn, en algunos casos Han teniDo Muy buenos resultaDos, 

inclusive los estuDiantes Han realizaDo estancias entre la encb y el ceprobi con excelentes resultaDos, pero en otros casos las investigaDoras 

reportan Muy Malas experiencias, De probleMas entre los integrantes De los MóDulos y De enviDias profesionales. el 80% De las entrevistaDas están 

De acuerDo que los coorDinaDores De los proyectos MultiDisciplinarios tengan niveles altos en el sni, porque De alguna forMa aseguran la 

experiencia y conociMientos para liDerar al equipo. 

4. proyectos externos con financiaMiento;
toDas las investigaDoras entrevistaDas que tienen nivel ii y nivel iii en el sni cuentan con proyectos financiaDos por conacyt, esto Ha siDo un 

aspecto funDaMental para el equipaMiento De los laboratorios que utilizan para realizar sus investigaciones, otro aspecto iMportante Ha siDo la 

Definición clara De la línea De investigación,  
5. activiDaDes con la reMa

consiDeran que colaborar con investigaDores De otras áreas les perMite tener un panoraMa MultiDisciplinario que enriquece sus trabajos De 

investigación, consiDeran que el trabajo en reD no forMal es Muy fructífero eMana Del interés por las MisMas líneas De investigación y por el interés 

De enriquecer las investigaciones, sin eMbargo las reDes forMales MucHas veces no logran establecer vínculo entre sus MieMbros.
6. activiDaDes con otras reDes De conociMiento; 

las investigaDoras Han participaDo en proyectos MultiDisciplinarios con investigaDores De la escuela nacional De MeDicina, aunque los resultaDos 

no fueron Muy buenos, porque existe MucHa enviDia profesional, algunos investigaDores no quieren coMpartir inforMación, y eso Hace Muy Difícil 

llegar a los resultaDos esperaDos.
7. situación faMiliar De las investigaDoras.

la Mayoría De las investigaDoras entrevistaDas tienen faMilia, consiDeran que es Muy iMportante para equilibrar su viDa, aunque reconocen que la 

MaterniDaD retrasó su ingreso al sisteMa nacional De investigaDoras De conacyt

Conclusiones de la investigación

Las investigadoras entrevistadas perciben cierta inequidad en el desarrollo de la investigación en México, 

en virtud de que ellas tienen que dedicar más tiempo al cuidado de la familia, lo cual limita su desarrollo 

profesional, algunas de ellas opinan que el IPN, debería apoyar la parte del cuidado de la familia con horarios 

más flexibles que les permitan manejar su tiempo; siempre y cuando las investigadoras comprueben su 

productividad científica. Un factor importante identificado en las mujeres entrevistadas con alto índices 

de productividad es que sus estudios los realizaron en el extranjero, lo cual puede influir en su formación.

Algunas investigadoras opinan que la inequidad en la investigación es un problema multifactorial, que 

tiene que ver con cuestiones culturales y económicas, los hombres desde pequeños son incentivados a 

realizar mayores cosas; mientras que las mujeres tienen que esforzarse más para lograr ser reconocidas. Es 

importante que las mujeres se empoderen para cobrar mayor seguridad en las actividades que realizan, es 

un proceso que va tardar tiempo en consolidarse.
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Las políticas institucionales de asignación de recursos no favorecen el trabajo colaborativo entre los 

investigadores, y tampoco favorece la equidad de género, ya que la mayor cantidad de recursos favorecen 

a los investigadores con mayor productividad, que en el caso de la REMA son particularmente hombres, 

se les asigna mayor presupuesto para realizar sus investigaciones, dejando a los investigadores menos 

productivos con menor presupuesto para realizar sus investigaciones.

Los recursos financieros que se asignan a los investigadores más productivos, permite que estos sean 

más influyentes en la red, porque cuentan con mayores recursos para realizar sus investigaciones. Sería 

conveniente que el IPN incentivara el trabajo en equipo, otorgando beneficios a los investigadores que 

formen a mujeres investigadoras, así como a investigadores jóvenes y que los incluyan en sus equipos de 

trabajo, además de fomentar el trabajo entre los centros.

Los proyectos multidisciplinarios para promover el trabajo entre los centros de investigación del IPN, es un 

esfuerzo importante de la institución, para promover el trabajo entre los centros de investigación, aunque 

condiciona a que los directores de los proyectos tengan categorías II y III de SNI, esta restricción reduce 

las posibilidades a sólo 19 investigadores miembros de la REMA que cuentan con este nivel, de los cuales la 

mayor parte son hombres.

Se considera que esta investigación puede servir como referente para modificar las políticas de investigación 

en la institución, lo cual serviría para incentivar la participación de las mujeres en la investigación, ya que de 

acuerdo a los resultados del análisis de la REMA existe una distancia abismal entre la productividad de los 

investigadores y la participación de las mujeres en la generación de conocimiento, en la temática de medio 

ambiente. Es necesario promover la evaluación periódica de la REMA, en función del cumplimiento de los 

objetivos para los que fue creada, con objeto de fortalecerla y mejorar su funcionamiento. 

Establecer políticas orientadas a promover e incentivar el trabajo en red, incorporar las actividades 

relacionadas con el trabajo en red, a los sistemas de evaluación para los diferentes estímulos económicos 

del IPN, lo cual incentivará mayor compromiso de los integrantes, para realizar trabajo en equipo, y 

privilegiar la autorización de proyectos de investigación en los que participen investigadores miembros de 

las diferentes redes de investigación. 

Es necesario revisar las políticas de creación de las redes de investigación para elevar el desempeño de las 

mismas, así como las políticas de asignación de recursos que distribuya de manera homogénea los recursos 

entre todos los investigadores, incentivar la formación de investigadores, que repercuta en la generación 

de conocimiento para la solución a problemas del medio ambiente. Solamente con la persistencia y la 

maduración del trabajo realizado y con la evaluación continua de la REMA en su conjunto, se logrará un 

impacto cada vez mayor en la solución de la problemática ambiental de nuestro país.

Los resultados de las entrevistas confirman que las investigadoras perciben cierta inequidad en la 

investigación en México, inclusive algunas perciben esta misma inequidad también en el extranjero, donde 
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las mujeres son contratadas sólo como apoyo técnico. Con respecto al Sistema Nacional de Investigadores 

en México, este sistema reconoce la labor científica, asignando un nivel de acuerdo a la productividad 

científica, los niveles altos son ocupados básicamente por hombres, por lo que las investigadoras 

entrevistadas perciben cierto sesgo, consideran que no son muy claras las reglas para la asignación de los 

niveles esto implica que los apoyos económicos en infraestructura y en personal académico sea menor 

para las mujeres, ya que el CONACYT así como el IPN privilegia los apoyos económicos a los niveles II y III 

del SNI. 
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vaRiableS que difeRencian a loS doctoReS que PeRtenecen o no al SiStema nacional de 
inveStigadoReS en una univeRSidad Pública

María Lorena Serna Antelo,  Ángel Alberto Valdés Cuervo  

El principal reto que tienen las universidades, es la generación del conocimiento científico y tecnológico 

para incrementar los niveles de desarrollo del país. Lo cual compromete en justa medida a buscar estrategias 

que impulsen al interior de cada institución de educación superior, el incremento en la producción científica 

generada por sus profesores e investigadores que involucren en su quehacer académico y científico a sus 

estudiantes, se vinculen con el entorno y desarrollen conocimiento conjunto entre pares. 

En México ha sido creado como una alternativa para impulsar el desarrollo científico del país, el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) el cual fue fundado, por decreto presidencial, el 26 de julio de 1984, en 

respuesta a un reclamo realizado por los académicos sobre el apoyo que requerían los científicos mexicanos 

para sobrevivir concentrados en sus tareas, en un contexto de crisis económica que estaba favoreciendo 

la fuga de cerebros y la división y dispersión de la comunidad científica (Paredes y Fernández, 2005). 

En el presente tiempo, a más de 30 años después, de acuerdo con García (2014), el SNI se ha convertido 

en un actor relevante para la investigación en México al otorgar a sus miembros, además de un estímulo 

económico; el reconocimiento y prestigio nacional que acredita la calidad de su trabajo académico y 

científico. 

Lo anterior, ha venido redituando en el prestigio que el SNI ha adquirido, como un programa atractivo 

para los profesores con grado de doctor que pueden acceder al mismo, cumpliendo con la productividad 

científica y de investigación que el quehacer demanda dentro de las universidades y que resulta, en algunos 

casos, suficiente para ingresar al SNI y gozar de los privilegios que tiene su incorporación y reconocimiento. 

El presente estudio, pretende identificar las variables que diferencian a los profesores con grado de doctor 

que pertenecen o no al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con miras a orientar la toma de decisiones 

que le permitan incorporarse de forma exitosa al mismo. Para realizar esta investigación, se utilizará un 

estudio mixto, en la fase cuantitativa se llevará a cabo un estudio explicativo y en la fase cualitativa se 

realizarán grupos focales. Lo aquí presentado, muestra los resultados obtenidos en la fase cuantitativa.

Cabe resaltar que el trabajo aquí presentado, es parte del avance que se tiene de una  investigación en 

proceso, cuyo proyecto ha sido aprobado y financiado por el Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos 

de Investigación (PROFAPI) pertenecientes al Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). 
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Descripción del Problema 

Como una iniciativa global que han emprendido las naciones para elevar su desarrollo económico y 

social, ha sido el invertir una cantidad importante de recursos a la ciencia y la tecnología, con la deliberada 

intención de que la ciencia habrá de impulsar el nuevo conocimiento que al ser divulgado se promueva la 

creación de nuevas tecnologías para impulsar el crecimiento y desarrollo del país.  

En el caso de México, desde la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984, cuyo propósito 

fundamental ha sido el de reconocer, y promover el trabajo de las personas dedicadas a la investigación 

científica y tecnológica reconociéndolas con un nombramiento de investigador nacional y un estímulo 

económico mensual; a la fecha, ha permitido la formación y consolidación de investigadores de todas las 

disciplinas científicas del país, permitiendo que la actividad científica se desarrolle mejor. (Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, 2012).

Pese a los esfuerzos por impulsar y fortalecer las actividades de investigación, Moreno, M. G. A., García, J. 

J. S., & Fontes, J. F. G. (2013),  señalan que en los noventa se encontró que un alto porcentaje de profesores 

de tiempo completo en las IES no contaba con el nivel académico ni estaba integrado en actividades de 

investigación, por lo que la Secretaría de Educación Pública creó en 1996 el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP). El objetivo del programa es incrementar el nivel de formación a través de becas 

para estudios de posgrado de alta calidad, reconocimiento a profesores con perfil deseable que realizan 

actividades de docencia, investigación, gestión y vinculación y apoyo a la incorporación de profesores de 

tiempo completo. En su creación se consideró que se necesitarían de 10 a 12 años para modificar el perfil 

del profesorado y que luego se integrarían en cuerpos académicos como los profesores de otras IES de 

calidad en el mundo. 

Hoy en día, puede afirmarse que el PROMEP (actualmente PRODEP), ha habilitado con posgrado a un alto 

porcentaje de profesores en las IES mexicanas y estos se han agrupado en cuerpos académicos en las 

categorías de formación, en consolidación y consolidados (Programa de Mejoramiento del Profesorado, 

2012). No obstante el incremento sustancial que se ha dado en la formación de los grados mínimo 

preferente (maestría) y el grado deseable (doctorado), los académicos universitarios siguen sin ingresar en 

una proporción similar al SNI.

Cabrero (2015), señala que en la medida en que vinculemos los avances científicos y tecnológicos con el 

sector productivo nacional, esto nos llevará por el sendero de una economía basada en el conocimiento, 

capaz de garantizar que el país crezca conforme a su verdadero potencial y eleve la calidad de vida de sus 

habitantes. Ésta es la visión que recoge el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), que confiere a las 

actividades de ciencia, tecnología e innovación un papel protagónico en el esfuerzo nacional para  alcanzar 

el México promisorio del futuro. En efecto, en el marco de la Meta Nacional III, México con Educación 

de Calidad, el PND se plantea el objetivo de: “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación 

pilares para el progreso económico y social sostenible”. Además, como lo sabemos, el capital humano es 
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el pilar fundamental para avanzar en esa dirección, tal como lo reconoce el Programa Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTI).

A más de 30 años de su formación, el SNI es un dispositivo de evaluación de la productividad científica y es 

una agrupación central para la estandarización internacional del campo científico nacional de la Educación 

Superior (Didou, 2011). 

La fortaleza del SNI no estriba en lo absoluto en que se trate de un instrumento aislado de política pública. 

Al contrario, su fortaleza deviene en gran medida por su interrelación con otros programas con los que 

se complementa y genera múltiples sinergias para la formación de capital humano de alto nivel en el país. 

Por ejemplo, es un hecho reconocido que la membresía en el SNI del personal académico adscrito a una 

institución es una medida de su capacidad para realizar actividades de ciencia, tecnología e innovación. 

Igualmente, en las instituciones de educación superior, la adscripción al SNI es un parámetro de la 

capacidad de sus docentes para ofrecer educación de buena calidad, particularmente a nivel de programas 

de posgrado.

En lo relativo a los investigadores pertenecientes al SNI, el Estado de Sonora, ha ido creciendo paulatinamente, 

ya que mientras que el 2002 tenía 134 investigadores en el sistema, lo cual representaba el 1.7% del total 

nacional, en el 2009 esta cifra ascendió a 293, representando el 1.9% del total del país con una tasa de 

crecimiento anual del 11.2% (FCCyT, 2010).

De forma específica el Instituto Tecnológico de Sonora, se ubica a nivel estatal con el 8.1% en el tercer lugar 

de las IES con investigadores en el SNI de acuerdo a la estadística vigente, resultado de la convocatoria 

2014. Al interior de la institución, se cuenta con 267 Profesores de Tiempo Completo, de los cuales 85 ya 

cuentan con el grado de doctor y solo 29 se encuentran en el SNI. Lo que representa un 34% de la población 

con la formación adecuada para lograr el ingreso y permanencia en el sistema. Ante esto, en el presente 

estudio se valora necesario impulsar en mayor medida la incorporación de más doctores al SNI que vengan 

a  fortalecer la carrera del investigador nacional como una categoría especializada dentro de la educación 

superior y la estructura de valores colectivos, a fin de impulsar el interés de las nuevas generaciones por 

la ciencia.

En concreto, se plantea como situación problema, el identificar ¿Cuáles son las variables que diferencian a 

los académicos con grado de doctor, el ingreso o no al Sistema Nacional de Investigadores?

A nivel nacional, la estrategia planteada en el SNI ha ido proliferando, donde la evolución de la primera 

generación del SNI que estaba conformada por 1396 investigadores; y en diez años después, en 1994, esta 

cantidad se incrementó en más de 300% para llegar a 5879 miembros. En 2004, a 20 años de su origen, los 

investigadores miembros del sistema ascendían a 10.189, lo que significaba un incremento de 629% respecto 

a la cifra inicial. En 2014, esta cantidad asciende a 21.338 científicos y tecnólogos vigentes, cifra 14 veces 

superior a la de hace tres décadas. Sin embargo a nivel institucional, no se ha logrado una proporción 
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equiparable al esfuerzo nacional por generar mayores investigadores con ingreso al SNI. 

De acuerdo con González (2005), señala que no existe a nivel nacional, estudios suficientes que exploren 

los determinantes de la productividad científica. Resaltando que le análisis de los determinantes de la 

productividad científica puede tener importantes implicaciones para las autoridades universitarias y de 

centros de investigación, ya que les permitiría pronosticar la productividad de su institución, diseñar 

políticas que la promuevan, hacer un uso más eficiente de los recursos destinados a ciencia y tecnología y 

hasta comparar la productividad de distintas áreas de investigación. 

Por lo anterior, se hace necesario contar con un estudio que permita identificar las variables que diferencian 

a los profesores con grado de doctor que pertenecen o no al Sistema Nacional de Investigadores de 

manera tal, que podamos encontrar aquellas variables que  viabilizan u obstaculizan el ingreso de los 

doctores al SNI con la pretensión de coadyuvar en la generación de más productos de investigación 

que los miembros del SNI puedan desarrollar. Impulsando así, a nivel institucional, mayor financiamiento 

para proyectos, promover investigadores que den prestigio a la institución y elevar los indicadores que 

favorecen el impulso de la ciencia y la tecnología.

Objetivos 

General 

Identificar las variables que diferencian a los profesores con grado de doctor que pertenecen o no al 

Sistema Nacional de Investigadores para promover el ingreso al mismo y coadyuvar así en la calidad de la 

investigación científica y tecnológica y la innovación que se produce en la institución.

Específicos 

1. Identificar si existe diferencia estadísticamente significativa entre las variables que determinan 

que los profesores con grado de doctor estén o no en el SNI. 

2. Identificar si existe diferencia estadísticamente significativa entre la opinión de los profesores 

que tienen grado de doctor, que están y los que no están en el SNI, por tipo universidad en la que 

obtuvieron el doctorado,  género, edad, área de conocimiento, cohorte, país donde obtuvieron 

el doctorado y edad en la que se obtuvo el doctorado.
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Metodología

Participantes

Se consideró para este estudio al total de los profesores de tiempo completo con grado de doctor 

que están en el SNI en una universidad pública de Cajeme, la cual corresponde a una cantidad de 43 

investigadores. De los cuales 27% son del género femenino y 73% del género masculino. De esta población, 

se seleccionó una muestra estratificada por área disciplinar de 26 doctores que pertenecen al SNI para 

recabar la información.

Materiales

Se aplicó una encuesta de opinión dirigida a doctores que pertenecen al SNI, que se dividió para su análisis 

cuantitativo en 3 secciones referidas a datos personales, datos académicos y datos laborales. De igual 

manera para el análisis cualitativo, se trabajará en grupos focales con la indagación sobre las condiciones 

institucionales, vida personal y familiar, afrontamiento y proyecto de vida. Para una mayor referencia de lo 

contenido en el instrumento, en su fase cuantitativa.

Complementario a lo anterior, se aplicó de igual forma, una encuesta sobre las habilidades de investigación 

que posee un doctor investigador. Ver apéndice 2.

Procedimiento 

Se solicitó la participación voluntaria e informada de los profesores de tiempo completo que están en el 

SNI. Se les garantizó la confidencialidad de la información por ellos suministrada y se acordó la entrega de 

un reporte de los resultados del estudio a cada una de las áreas involucradas. 

El análisis de los datos se realizó con apoyo del software SPSS. 21 y se utilizaron estadísticas descriptivas 

para el análisis e interpretación de resultados.

Resultados

En este trabajo investigativo se estudió cuáles son las variables que diferencian a los doctores que 

ingresan al SNI en una universidad pública del sur de Sonora. Para ello, en esta fase de investigación 

cuantitativa,  se identifican 3 variables de análisis: características generales personales/atributivas, 

características formativas y características laborales. 

Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas de la encuesta, arrojo 

entre las características atributivas de los participantes, que los doctores que cuentan con reconocimiento 

SNI, son del sexo masculino en un 65.4%, tiene un estado civil casado en el 84.6 % y la edad promedio es de 

44.7 años. 
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En los siguientes datos generales que se presentan en el cuadro 1, puede consultarse una mayor referencia.

Cuadro 1: Características generales personales/atributivas

eDaD proMeDio MeDia: 44.7 años MáxiMa: 59 años / MíniMa: 30 años

género Masculino: 65.4% feMenino: 34.6 %
estaDo civil casaDo: 84.6% soltero: 15.4 %
núMero De Hijos MeDiana: 1 Hijo (a) MáxiMo: 4 / MíniMo: 0

Respecto a las características formativas, se enuncia de forma preponderante que el haber estudiado el 

grado de doctor en un PNPC, es clave para la incorporación al SNI. De ahí se tiene que el 61.5% de los SNI, 

estuvo en un PNPC, cursando sus estudios doctorales. 

En el cuadro 2, se muestran algunas otras de las características formativas que distinguen a los doctores 

que actualmente están en el SNI.

Cuadro 2: Características formativas

tieMpo que DeMora entre el año que 

obtuvo el graDo y el año en que ingreso 

al sni

MeDiana: 2 años MáxiMo: 8 años / MíniMo: 0 años

eDaD a la que obtuvo el graDo De Doctor MeDiana: 37.5 años MáxiMo: 51 años / MíniMo 27 años

obtuvo el graDo De Doctor en un pnpc en un pnpc: 61.5 % no en un pnpc: 39.5%
estuDio su DoctoraDo con una beca con beca: 96.2 % sin beca: 3.8%
núMero De artículos publicaDos al terMinar el 

DoctoraDo

MeDiana: 4 artículos MáxiMo: 10 artículos 

MíniMo: 1 artículo

En cuanto a las características laborales, se destaca que el tipo de contrato es un factor determinante en la 

incorporación al SNI, de tal suerte que son los profesores de planta o con contrato de Profesor de Tiempo 

Completo quienes logran el reconocimiento con gran ventaja. 

En el cuadro 3, se enuncian otras más de las características laborales que presentan los doctores que 

pertenecen al SNI.

Cuadro 3: Características laborales

tipo De contrato profesores De tieMpo coMpleto: 80.8 % Diferentes tipos De contrato: 19.2%
tieMpo con una plaza Definitiva MeDiana: 10 años MáxiMa: 36 años / MíniMo: 0 años

sni que Han ocupaDo un puesto 

aDMinistrativo

si Han ocupaDo: 42.3 % no Han ocupaDo: 57.7%

tieMpo DeDicaDo a la Docencia MeDiana: 6 Horas en licenciatura MeDiana: 3 Horas en posgraDo

Duran-Bellonch e Ion (2014), mencionan la importancia que tiene el lugar en el que se formó el investigador, 

es claro el efecto positivo que tiene en los académicos el formarse en una institución educativa extranjera 
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de habla inglesa, el dominio del inglés fue mencionado por algunos de los encuestados como un factor 

limitante para su tarea como investigadores y la difusión de su trabajo.

El impacto o la escuela de un académico, está en parte determinado por la influencia del mentor durante 

los estudios de posgrado. Dado que éste lo integra y conduce a sus actividades propias de investigación, 

lo cual lo va formando en las habilidades propias de la productividad científica. Situación que puede ser 

contrastante con la influencia de un mentor escaso de productos de investigación.

Sin embargo, hay un claro sesgo en el número de investigadoras dentro del sistema nacional, algunos 

autores lo atribuyen a los sistemas sociales inherentes de nuestros tiempos (Duran-Bellonch e Ion, 2014). 

Esto sin contar con las contantes barreras y retos que implican para las investigadoras el buscar un balance 

entre la vida académica y la familiar. (Wolf-Wendel y Ward, 2006. Morales, 2007)

Un factor que no fue explorado es la capacidad que tienen los investigadores para formar y mantener 

redes de trabajo intra e interinstitucionales, es decir, grupos de investigación, ya que esto incrementa el 

alcance en la difusión de la investigación, en la percepción de recursos y en la movilidad del investigador.

Otra reflexión respecto a las diferencias que se asocian al género es que el porcentaje de mujeres en 

ciencias sociales y en ciencias duras o tecnológicas que forman parte del SNI es de menor proporción a la 

de los hombres.

Discusión 

El estudio aporta relevancia al área de docencia, puesto que de la incorporación de más profesores con 

grado de doctor al SNI, por un lado marcará la pauta en materia de involucramiento de estudiantes, tesistas, 

becarios, que apoyen como asistentes de investigación, los cuales van adquiriendo las competencias 

investigativas en sus fases iniciales de preparación profesional. Y por otro lado,  facilita el profesor estando 

en un ritmo de alta productividad científica con las publicaciones (artículos, libros, capítulos) y los reportes, 

tecnologías o productos de investigación intermedios estar en la frontera del conocimiento lo cual 

enriquece su práctica docente. 

El estudio retoma elementos requeridos para determinar las oportunidades internas y externas que tenemos 

para desempeñarnos en actividades de investigación, con miras al ingreso en el SNI, con la finalidad de que 

identifique las áreas susceptibles de mejora.

El estudio podría marcar la pauta para definir variables predictoras de incorporación al SNI, lo cual se puede 

utilizar para generar política educativa tanto a nivel institucional como para otras universidades públicas.

Con los resultados de la investigación se pretende generar mayor número de estudios relacionados con la 

productividad científica que guardan los doctores  para ingresar y mantenerse en el SNI.
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Esta investigación, brinda un marco de referencia que proviene de un estudio de carácter empírico para 

analizar las variables que diferencian a los doctores que pertenecen al SNI, contrastada con la perspectiva 

de quienes no lo han logrado. 

Los resultados demuestran la necesidad de incorporar a edades tempranas a los profesores titulares de las 

universidades a la obtención de grado doctoral dado que esto los impulsará a la obtención inmediata del 

reconocimiento SNI.   

Es indispensable que los profesores titulares de las universidades, realicen sus estudios doctorales en 

programas acreditados por el PNPC, dado que los porcentajes obtenidos de forma favorable a este tipo de 

programas, marca tendencia en la incorporación al SNI. 

La ausencia del factor de artículos publicados durante los estudios doctorales, es un elemento en contra 

para la incorporación al SNI.

Fue quizás inesperado el haber encontrado que los doctores con reconocimiento SNI aun dedican un 30% 

de tiempo de su jornada de trabajo a la docencia tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado.

Conclusiones

Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el factor 

cualitativo del resto de variables que pueden se relacionan con la obtención del grado y con ello revisar 

su influencia en la incorporación al SNI.  Podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por 

explorarse en lo que se refiere a encontrar los elementos invariantes por región, por tipo de universidad, 

por tipo de doctorado, por condiciones institucionales, por situación familiar entre otros. Que vayan 

permitiendo definir los elementos predictores de éxito para la incorporación al SNI. 
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