
XI Congreso Nacional de Investigación Educativa / 16. Sujetos de la Educación / Ponencia 

 
1 
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RESUMEN:  El  presente  documento  es  un 
reporte de  investigación que  se  realizó en 
dos  universidades  públicas  estatales  al 
norte y al sur del país. El objetivo fue carac‐
terizar  la  cultura  académica  percibida  por 
los  ingenieros en  los primeros  años de  su 
contratación de  tiempo  completo. Tenien‐
do en mente las siguientes preguntas ¿Qué 
creencias  influyeron en  la elección del tra‐
bajo  académico?  ¿Los  valores  asociados  a 
la autonomía y la colegialidad influyen para 
su  permanencia?  ¿Qué  otras  creencias 
influyen en ellos en los primeros años para 
continuar  su  carrera  en  la  institución?  En 
este  reporte  se  presentan  los  resultados 
del análisis de  la  trayectoria académica de 
12  ingenieros teniendo como referente un 
estudio más amplio donde se realizaron 24 
entrevistas  semi‐estructuradas,  aquí  se 
reporta  el  trabajo  de  dos  grupos  focales. 

De  los  resultados  se  destaca  la  toma  de 
decisión  al  elegir  la  carrera  y  el  trabajo 
académico, decisiones asociadas con esca‐
lar  socialmente,  tradición  familiar,  habili‐
dades personales. Las creencias de  los en‐
trevistados  sobre  la  relevancia  de  la 
autonomía y colegialidad de  la vida acadé‐
mica,  dependió  del  grupo  generacional  al 
que pertenecían para valorar  su participa‐
ción en  la  toma de decisiones o en  la vida 
colegiada.  Por  último,  las  creencias  sobre 
los procesos que vivieron los tres primeros 
años de  su  ingreso a  la  institución,  se ven 
influidas por el grupo en el que ingresaron, 
el  tiempo  que  pasaron  como  profesor  de 
asignatura  y  el  contrato  colectivo  para 
avanzar en la carrera. 

PALABRAS CLAVE: Ingenieros, Cultura, Grupo 
Focal, Trayectorias. 

Introducción 

El presente documento tiene como base la literatura sobre la cultura académica y profe-

sión académica que proporciona un contexto para hablar de las trayectorias de los inge-

nieros y sus creencias acerca de los procesos relacionados con el ingreso, concurso de 

plazas, y asignación de las mismas en los primeros años después de obtener el tiempo 

completo. Schein en 1992 con su trabajo sobre la teoría de la cultura organizacional y Kuh 

y Whitt (1988) contribuyeron con la aplicación de la teoría cultural a las instituciones de 

educación superior, entre las aportaciones se puede destacar la división de la cultura or-

ganizacional en una jerarquía conceptual que consta de tres niveles: artefactos, valores y 
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creencias y, supuestos básicos. Esta investigación se centró en el nivel de los valores y 

creencias. Los valores son sentimientos generalizados acerca de la importancia de de-

terminados objetivos, actividades, relaciones y sentimientos. Son también un entendimien-

to o acuerdo común entre las personas acerca de lo que está bien o mal, o lo que debería 

ser.  

Las creencias y los valores influyen en contextos específicos, en los pueblos, grupos e 

individuos. En este sentido la investigación se centró en la influencia de los valores comu-

nes dentro de la profesión académica en las creencias acerca del trabajo que realizan. 

Por su parte Tierney y Rhoads (1993) definen una profesión como un grupo de personas 

que participan en el mismo tipo de trabajo, comparten valores y creencias comunes y ob-

tienen un sentido similar de la identidad del trabajo desarrollado dentro de la institución. 

En el estudio de la profesión académica en el marco de las disciplinas y especialidades se 

han reportado en diferentes investigaciones dos valores básicos que son compartidos por 

los académicos; la autonomía para desarrollar su trabajo y la colegialidad. En particular la 

autonomía en la realización del trabajo académico es vista por la mayoría de académicos 

como necesaria para el avance del conocimiento en las universidades y se refuerza me-

diante la revisión de pares, en la promoción y la contratación del personal de tiempo com-

pleto. La autonomía se considera un valor importante y los beneficios en la carrera 

académica se asocian a una mayor satisfacción laboral (Birnbaum, 1988; Bowen y Schus-

ter, 1986; Clark, 1984,1987; Kuh y Whitt, 1988). En México ya se han reportado datos 

relacionadas con la satisfacción laboral y niveles de autonomía en la toma de decisiones 

en universidad públicas (Galaz, 2003; Galaz y Viloria, 2004). 

Con respecto al concepto de colegialidad se basa en el ideal de una comunidad de 

académicos según el cual ofrece un espacio para el apoyo mutuo y las oportunidades 

para la interacción social y reforzar el aprendizaje para todos, así, la colegialidad entre 

colegas de las diferentes áreas resulta esencial para el mantenimiento de gobierno com-

partido (Kuh y Whitt, 1988). Reconociendo la importancia del valor de la autonomía y de la 

colegialidad son pocos estudios los que han explorado la influencia de estos valores y 

creencias de los académicos en el proceso de su ingreso a la institución, hasta su contra-

tación como tiempo completo, teniendo como referente sus trayectorias académicas. 

En la literatura se han descrito las trayectorias laborales y, profesionales. En ambos casos 

se hace referencia a la trayectoria del individuo, estas se encuentran determinadas por 
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tres factores importantes: el primero que se relaciona con los contextos socioculturales y a 

los mecanismos de regulación/producción del país o región; y el segundo; se relaciona 

con las características propias del individuo (Boudon, 1973; Boudon, 1974; Buckstein, 

2004); el tercero, es el factor de tiempo, el cual se define a través de los acontecimientos 

que estructuran la trayectoria que se articula con los hechos individuales, con lo social. La 

reconstrucción de la trayectoria permite comprender o explicar los pasos o acontecimien-

tos de las diferentes posiciones sociales del individuo, entre ellas las laborales, a lo largo 

de la dimensión de tiempo (Chavoya, 2001; Rodríguez, 1989). 

En el caso de México algunas investigaciones han reportado una gran variedad de trayec-

torias, que describen su diversidad y complejidad. Así, mediante el estudio sistemático se 

pueden desarrollar perfiles socio-culturales y grupos por actividad desempeñada; la in-

fluencia de los cambios en los contextos económico y políticos, en particular por los cam-

bios en el mercado laboral y la política educativa; la movilidad y el prestigio a nivel socio-

ocupacional considerando las diferentes etapas de la trayectoria (Vargas, 2000; Villa Le-

ver, 2001; García Salord, 2001; Gil Antón et al., 1992). 

Si bien el tema de las trayectorias ha tenido mayor atención en la literatura son poco los 

trabajos que han explorado la influencia de los valores y creencias acerca de los procesos 

de ingreso, permanencia y asignación de plazas de tiempo completo, en particular lo que 

pasa en los primeros años después de asignada dicha plaza. Procesos vividos en el con-

texto de las reglas institucionales formales e informales. La relevancia radica en que en 

algunas de las instituciones de educación superior priva las normas informales, generan-

do ciertos ambientes de trabajo, donde el cambio puede implicar serios conflictos. Por lo 

tanto, es importante tratar de comprender los valores y factores que influyen en las creen-

cias de los académicos ingenieros relacionadas con dichos procesos. Tres preguntas de 

investigación guiaron este estudio: ¿Qué creencias influyeron en la elección del trabajo 

académico?¿Los valores asociados a la autonomía y la colegialidad influyen para su per-

manencia? ¿Qué otras creencias influyen en ellos en los primeros años para continuar su 

carrera en la institución? 

Método 
Después de realizar entrevistas semi-estructuras a 3 Ingenieros profesionistas dedicados 

al ejercicio libre de la profesión y 3 ingenieros dedicados al trabajo académico en una uni-
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versidad al norte de México, se analizaron las entrevistas y se consideró la pertinencia de 

realizar una investigación comparativa con otros Ingenieros en una universidad al sur de 

México que tuviere características similares como; el estar ubicada en la frontera, tamaño 

y años de fundada.  

Se elaboró otro grupo de preguntas para abordar de manera detallada procesos reporta-

dos en las entrevistas, teniendo como hilo conductor las trayectorias profesionales de los 

entrevistados, para realizar la aplicación de la nueva guía de preguntas, se consideró per-

tinente el uso de la técnica de Grupo Focal (GF). Los grupos focales -focus Group- es una 

técnica que recaba información sobre opiniones y actitudes. Los GP consisten en la reu-

nión de un grupo de personas que son seleccionados por considerarlos informantes clave, 

se reúnen entre 6 a 12 personas, se cuenta con un moderador encargado de hacer las 

preguntas y dirigir la discusión. Se buscó que las preguntas fueran respondidas de mane-

ra interactiva, en un ambiente donde los participantes se sintieran cómodos y libres de dar 

su opinión. Finalmente se elaboró el reporte donde se transcribieron las reuniones de los 

dos grupos focales con los que se trabajo (Krueger, 1994). 

Resultados 
Los datos que se reportan buscan guardar el anonimato de las personas por lo que no se 

menciona el nombre de la institución en la que se realizaron los dos grupos focales. Los 

resultados se organizaron en tres secciones derivadas de las pregunta de investigación, 

que buscaban identificar los valores y creencias de los ingenieros dedicados al trabajo 

universitario. La primera sección se describe la toma de decisión al elegir la carrera y del 

trabajo académico; la segunda se detalla las creencias de los entrevistados sobre la rele-

vancia de la autonomía y colegialidad de la vida académica y, la tercera, describen sus 

creencias sobre los procesos que vivieron los tres primeros años de su ingreso a la insti-

tución. 

Los del campo y la ciudad: elección de carrera y trabajo 

Al abordar el tema de la elección de la carrera de ingeniería se manifestaron dos grupos y 

tres generaciones. Uno de los grupos los del “campo” son ingenieros que su lugar de ori-

gen era una de las comunidades indígenas o que nacieron en alguna de las regiones ale-

jadas de la capital del Estado, quienes migraron hacia el centro del país para estudiar la 

carrera. Antes de volver a su Estado trabajaron por un periodo de 3 años, la mayoría en 
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organizaciones gubernamentales lo que les permitió regresar con un empleo en alguna de 

las dependencias. 

La mayoría de los entrevistados creen que la elección de la carrera se debe a tres aspec-

tos en el siguiente orden de importancia; la posibilidad de la movilidad social; habilidades 

y capacidad para aprender, adaptase y ser bueno en matemáticas; tener algún familiar 

que los recibiera en la ciudad donde estaba la universidad. Todos estudiaron ingeniería 

civil ya que era la única opción cuando ellos estudiaron.  

El segundo grupo son los ingenieros de “ciudad” son personas que nacieron o en la capi-

tal del Estado o son hijos de personas que provienen de otros estados o de otros países. 

La mayoría estudió la carrera en la universidad del Estado y han trabajo en diferentes 

dependencias del gobierno sobre todo en las áreas dedicas al desarrollo urbano e hidráu-

lico. Comentan que algunos de ellos han combinado sus trabajos con la docencia en la 

universidad. 

Un grupo importen de los participantes comentaron que la elección de la carrera fue influi-

da por sus padres ya que en dos casos sus padres eran ingenieros agrónomos o algún 

familiar cercano, también creen que su habilidad en el manejo de las matemáticas oriento 

su decisión.  

Las tres generaciones que se identificaron son aquellos que estudiaron fuera del Estado 

que regresaron e impulsaron la consolidación del plan de estudios para la fundación de la 

universidad y quienes reconocen haber retomado el plan de estudios de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Es la generación de los fundadores a quienes se les reco-

noce y valora por su experiencia. 

La otra generación son los egresados de la misma institución y actualmente son profeso-

res de tiempo completo y ellos trabajaron en la consolidación y creación del nuevo pro-

grama de estudios, ellos se consideran como la “generación del cambio” hacia la atención 

de las necesidades más sentidas de la comunidad en los temas de calidad del agua, 

construcción y educación en matemáticas. Un grupo importante tienen sus posgrados en 

universidades diferentes a la de licenciatura lo que puede explicar que cuestionen muchas 

de las decisiones que se toman y que tengan otra visión sobre su trabajo. 

Una tercera generación son los académicos más “jóvenes” egresados de la institución que 

estudiaron su posgrado en la misma institución y su primer trabajo fue en la docencia en 
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algunas materias por asignatura o en ayudantía con algunos de los profesores “fundado-

res” con quienes tienen algún tipo de relación laboral de amistad o familiar. Algunos de 

ellos han trabajado en el desarrollo de proyectos de vinculación con diferentes institucio-

nes públicas y privadas. Llama la atención que un grupo pequeño de esta generación, 

tienen una especialidad en temas de docencia o educación sobre enseñanza y aprendiza-

je de las matemáticas, cabe señalar que son mujeres las que han trabajo en dicha línea. 

Autonomía y colegialidad de la vida académica 

Del análisis de las conversaciones del grupo focal se observan diferencias percibidas por 

los ingenieros dependiendo de la generación a la que se pertenece. En el caso de los 

“fundadores” valoran de manera importante el trabajo en base a los fundamentas discipli-

narios, es decir, una solida formación en matemáticas y ejercer la profesión en la práctica. 

Los entrevistados coinciden en señalar que un “buen” ingeniero civil se forma haciendo 

edificios, carreteras o llevando agua a las comunidades. Dentro de la universidad ellos 

consideran que dado su estatus gozan de mucha autonomía en la toma de decisiones y la 

mayoría de ellas se toman dentro de las diferentes áreas en las que trabajan.  

La otra generación que se formó dentro de la institución y tienen sus posgrados en otra 

universidad, tienen una postura menos positiva con respecto a la autonomía, consideran 

que participan muy poco en la toma de decisiones y creen que se debe, por un lado, al 

mismo reglamento que dificulta hacerlo y, por otro, al bajo nivel de trabajo colegiado pro-

ducto de las condiciones laborales. Señalan que existe mucho trabajo oculto que no se 

valora y que limita la vida colegiada, por ejemplo, el número de horas de dedicación a 

preparar los cursos, reportes de investigación o administrativos y las actividades de ges-

tión para cubrir los indicadores en la acreditar los programas, laboratorios, etc. Destacan 

la necesidad de trabajar de manera colegiada como una vía de participación en la toma 

de decisiones, desafortunadamente señalan que los escenarios actuales nos son favora-

bles, ya que existen pequeñas elites de poder quienes asignan recursos, plazas y horas 

clase, ven poco probable un cambio en el corto plazo. 

En el caso de la generación de “jóvenes” son más positivos con respecto al tema de la 

autonomía y la colegialidad. Ellos creen que la autónoma radica en la libertad de cátedra y 

la oportunidad de participar en reuniones de colegas y que les pidan su opinión, aunque 

no sea considerada en la toma de decisiones final. También valoran que existen académi-

cos más experimentados (fundadores) que ocupen puestos clave o que cuenten con rela-
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ciones políticas, a quienes ellos delegan dicha toma de decisiones, ya que así, ellos pue-

den concentrase en sus proyectos académicos personales. La colegialidad se concentra 

en la creencia de trabajar en equipos productivos para desarrollar proyectos, resolver du-

das técnicas, trabajar en los laboratorios e innovar. Un ejemplo de esto es la afirmación 

de uno de los participantes que dice “aquí somos muy prácticos, unos toman decisiones y 

otros desarrollamos proyectos  

Los tres primeros años de su ingreso a la institución 

Los participantes manifestaron tres procesos vividos en los primeros años de su ingreso; 

primeros, fueron invitados por otro miembro de la universidad para ser académico por 

asignatura y, posteriormente dependiendo de los recursos se asignaron las plazas por la 

autoridad en turno. En la generación de los “fundadores” recibieron la plaza sin mediar 

concurso de oposición según estípula el reglamento y coincide con el crecimiento de la 

institución. En la generación del “cambió” recibieron la plaza por invitación de alguno de 

los “fundadores” o por sus relaciones personales con algún funcionario de la universidad y 

por sus conocimientos en alguna área en particular. En la generación de los “jóvenes” 

pasaron varios años después de egresados que recibieron la invitación por otro colega, 

para trabajar como profesor de tiempo completo.  

Un segundo proceso fue el aprendizaje de las formas de escalar en la carrera universita-

ria, por ejemplo, estudiar un posgrado y afiliarse con alguno de los grupos de académicos 

o del grupo en el área de gestión universitaria. También enfrentaron la tarea de desarrollar 

habilidades para escribir textos y difundir sus trabajos, así como entrenarse en las activi-

dades de administración de proyectos. 

Un tercer procesos que los entrevistados lo consideraron de sobrevivencia, es decir, que 

los primeros años fue fundamental pertenecer a un grupo para aprender y crecer, lo que 

les ofreció seguridad a largo plazo para desarrollar sus actividades, un espacio para crear 

vínculos afectivos con los académicos y transitar con mayor tranquilidad en la obtención 

de la definitividad o escalar en la jerarquía universitaria. 

Comentarios finales 

En el caso de las universidades estudiadas y las opiniones de los ingenieros podemos 

observar una gran telaraña de factores asociados a sus creencias y valores sobre su tra-

bajo académico. Entre los factores que se deben abordar de manera más detallada es la 
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historia institucional, el contexto y la normatividad sobre los orígenes y fines de la contra-

tación de académicos de tiempo completo, ya que el cambio institucional se hace a la luz 

de la historia de una institución, los mitos, y luchas que se viven. 

Explorar la dimensión de tiempo que condiciona las generaciones identificadas por los 

mismos actores entrevistados, que influye en la creencia de la vida colegiada y la auto-

nomía, que se construye en los primeros años de su incorporación. Es importante conti-

nuar el estudio de los primeros años del trabajo académico ya que el identificar los valores 

de la autonomía académica y la colegialidad son factores importantes que influyen en los 

académicos, en la satisfacción laboral y el desarrollo armónico de las universidades.  
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