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Resumen general del simposio: Este simposio tiene como foco la relación entre la comunidad y la 

educación superior. Como se ha señalado en diferentes momentos, la manera en que conviven las instituciones 

universitarias con las localidades que les albergan es compleja, diversa y no está exenta de tensiones. Con base 

en tres trabajos de investigación sobre el particular, se escudriña la relación entre tres instituciones públicas de 

educación superior y la población en que se ubica; todo desde la perspectiva de los actores sociales y tomando 

en consideración elementos históricos y contextuales. Las tres autoras reflexionan esquemáticamente acerca 

de la relación entre la comunidad y la institución desde tres ópticas complementarias: a) la influencia de 

actores y políticas públicas en la transformación institucional, 2) la forma en que los miembros de la comunidad 

construyen su imaginario sobre los estudios universitarios y 3) el papel de la investigación en la relación entre 

universidad y su comunidad. Geovana Esparza analiza los cambios que ha tenido la Universidad Autónoma 

de Zacatecas en composición organizacional y su relación con la comunidad desde la voz de sus actores. 

Rosario Zamora estudia la forma en que los miembros de la comunidad se representan la educación superior 

como mecanismo de acoplamiento comunitario más provechoso. Irán Ordóñez Presenta cómo los actores 

institucionales generadores de conocimiento en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez llevan a cabo su 

labor de investigación. Por último, Juan Carlos Silas reflexiona acerca de las maneras de explorar el vínculo 

entre universidad y comunidad.

Palabras clave: Universidad, Comunidad, Investigación, Políticas Públicas
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TexTos del simposio

Transformaciones en la vincUlación UniversiTaria y la perTinencia social.
Geovana Esparza Jasso

Universidad Autónoma de Zacatecas.  geovana.esparza@uaz.edu.mx

Introducción.

La noción de calidad es multidimensional (UNESCO, 2008; Martínez, 2009; Muñoz, 2009), se trata de la 

confluencia e interacción de dimensiones como: eficacia, eficiencia, relevancia, equidad y pertinencia. Estas 

dimensiones incluyen procesos de diversa naturaleza en los órdenes macro, meso y micro del sistema 

educativo. Si bien todos ellos pueden asociarse a la interacción que las instituciones educativas guardan 

con su entorno, la noción de pertinencia es la que, en el marco de la educación superior, se asumió como 

la adecuación entre las acciones universitarias y las expectativas sociales (UNESCO, 1998). 

La pertinencia es necesaria para que se dé la calidad (Marcano, 2002; Tunnermann, 2000). Una de las formas 

en la que se observa la relación entre la universidad y la sociedad –así como su correspondencia– es a 

través de los procesos de vinculación. Sin embargo, cabe cuestionarse cuál es la relación entre las políticas 

para la calidad de la educación superior en México y los procesos de vinculación que llevan a cabo las 

universidades. 

Una revisión de los documentos de las políticas para este nivel educativo de 1988 a 2012 dejó ver que, en el 

discurso, resaltó la necesidad e importancia de vincular a las instituciones de educación superior (IES) con 

su entorno. Independientemente de si en el objetivo de las políticas estuvo la modernización, la formación 

del profesorado, la calidad o la equidad, en todos los casos destacó la vinculación, no sólo con el sector 

económico-productivo, sino también con el social, el gubernamental y al interior del educativo.

Por otro lado, la revisión de la bibliografía respecto al tema de la vinculación mostró ausencia de análisis 

específicos sobre su configuración al implementarse los programas para la calidad. Así como una tendencia a 

abordar el tema desde una perspectiva economicista, es decir, centrada en la relación de la universidad con 

el sector económico productivo, con énfasis en el sector moderno de la economía. Esto último representa 

uno de los enfoques de la pertinencia, otro es el social (Malagón, 2003), ambos se asociaron tanto a la 

pertinencia como a la vinculación. Aquí se retomó la perspectiva social.

En este marco los retos para el desarrollo de procesos de vinculación que abonen a la calidad nacen de 

dos factores estrechamente relacionados: la organización y dinámica interna de las instituciones, y los 

lineamientos de políticas públicas.

El primer factor alude a las limitantes que surgen de la propia estructura y dinámicas de las instituciones 

de educación superior en relación con las prácticas de vinculación. Por ejemplo, la falta de planeación, 



Acapulco, Guerrero 2019

5
Área temÁtica 07 - PrÁcticas educativas en esPacios escolares

gestión, estímulos y recursos, así como limitadas capacidades de infraestructura y la imposibilidad de 

articular tiempos escolares con los de otros sectores.

El segundo factor se da en un contexto de reducción de subsidio a las universidades públicas estatales, por 

lo que es necesario el acceso a recursos extraordinarios a través del cumplimiento de ciertos indicadores. 

Aquí se incluye, entre otras: la ausencia de políticas públicas que incentiven la vinculación en la educación 

superior, escases de acciones gubernamentales que relacionen las agendas de investigación con las 

necesidades de innovación de empresas locales, el fomento de investigación y la difusión de resultados 

por vía de publicaciones por encima de los procesos de intervención y vinculación en sectores sociales, 

programas que no reconocen el trabajo comunitario. 

Los lineamientos de políticas y sus programas no sólo han modificado los mecanismos de financiamiento 

y planeación, sino también los valores académicos (Kent, 2009). Estas políticas además otorgan incentivos 

que impactan en la formulación de decisiones individuales (Acosta, 2013) y, por tanto, orientan las prácticas 

de los actores.

De lo anterior se desprendió la pregunta: ¿Cómo se modificó la vinculación en la universidad –y cómo 

incidió ello en la pertinencia– a partir de que sus actores interactuaron con programas derivados de las 

políticas federales para la calidad impulsadas en la década de los noventa? Que se respondió desde el caso 

de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Marco teórico.

Los posicionamientos teóricos que guiaron la investigación son, en principio, el constructivismo/ 

construccionismo social (Berger y Luckmann, 2006), que permitió asumir que la realidad es construida 

socialmente y se plasma, a través del lenguaje, en la persona y en su vida cotidiana en las dimensiones 

temporales, espaciales y sociales. Para la comprensión de ese proceso de construcción y vivencia de la 

realidad se recurre al lenguaje, a través del cual se describe y explica la comprensión del mundo.

En este sentido, se partió de la concepción de que los actores universitarios no actúan ni construyen 

su realidad independientemente del contexto que los rodea, sino que son parte de un sistema social, 

autopoiético y complejo, en el que los componentes interactúan entre sí (actores y grupos de interés) y 

con otros sistemas (Silas, 2000). 

Además de la observación de la universidad como sistema social, se caracterizó como una organización 

débilmente acoplada (Weick, 1976), es decir, como aquella en la que predomina la autonomía de sus unidades 

por sobre la de la organización en sí; sus unidades, o actores, tienen una mayor posibilidad de adaptación 

a los cambios de entorno y de respuesta a las problemáticas de éste, cuentan con holgura de tiempo, de 

dispersión de funciones y de aparente incongruencia entre ellas. 
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Para abordar la relación de los actores universitarios entre sí y con los actores del territorio, se recurrió a 

la noción de stakeholders o grupos de interés que se determinan por la posesión de legitimidad, urgencia 

y poder (Mitchell, Agle y Woods, 1997). La noción de poder fue importante en el contexto de la UAZ, 

considerando el hecho de que mucho de lo que pasó en su conformación histórica estuvo relacionado 

con luchas por la posesión del poder (simbólico y operativo) entre grupos de interés internos y externos.

En este sentido, otras nociones que enmarcaron el análisis fueron las de Ball: micropolítica (1994) y 

trayectoria de políticas (2002). Para el ámbito de las políticas en educación fue útil la noción de Trayectoria 

de política como conjunto de contextos entrelazados: de influencia, de producción del texto, de la práctica, 

de resultados y de estrategia política (Miranda, 2014). Éstos se constituyen en arenas de actividad social 

y discursiva a través de las cuales las políticas se mueven, producen, reproducen, crean y ejecutan. El 

planteamiento de Trayectoria se dio en el marco del planteamiento de una nueva interpretación de la 

organización escolar a partir de la observación del control del trabajo y la determinación de la política; 

donde resaltan procesos intraorganizativos y el análisis de datos asociados a conceptos de micropolítica 

como poder, diversidad de metas, ideología, conflicto, intereses, actividad política y control. De ahí la 

importancia de la historia de los actores y la universidad en el marco del poder, el conflicto y la negociación.

Las ideas entorno a la pertinencia social suelen coincidir entre sus representantes, como). Para la 

observación de los rasgos distintivos de las instituciones de educación superior para una acción pertinente, 

que no se restrinja sólo a la relación universidad-sector productivo, sino que responda a las necesidades 

y planteamientos de los distintos sectores de la sociedad, se recurrió al enfoque de la pertinencia social 

(Tunnerman, 2000; Gómez, 2000; Vessuri, 1998 y García,1997).

Metodología.

Con el marco teórico anterior, se recurrió a un abordaje desde el enfoque cualitativo, debido a su naturaleza 

interpretativa, crítica, política y narrativa (Denzin y Lincoln, 2011), ya que busca la comprensión de la experiencia 

subjetiva de la realidad de los actores. El método fue el estudio de caso, en sus variantes intrínseca (Stake, 

1999) y explicativa (Yin, s.f.). Se llevaron a cabo dos técnicas principales de recolección de la información: las 

entrevistas semiestructuradas (22 entrevistados) y la investigación documental (66 documentos). 

Los actores entrevistados se ubicaron en dos grupos: universitarios y externos. El primer grupo contó 

con cuatro subgrupos: los actores que participaron en las actividades de vinculación como estudiantes y 

posteriormente se convirtieron en académicos de la UAZ, los que fueron parte de estas mismas actividades 

pero que luego participaron en programas de las políticas para la calidad, los actores que impulsaron o 

interactuaron el último proceso de reforma interna (1998) y los académicos que ocuparon diversos puestos 

administrativos en distintas etapas históricas. El segundo grupo integró a los actores sociales externos a la 

universidad que han participado en procesos de vinculación. 
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Para el trabajo de análisis se empleó la noción de círculo o espiral hermenéutica, para referirse a ese ir y 

venir entre la inducción y la deducción, así como de las recurrentes “vueltas” entre las preconcepciones del 

lector y el propio texto (Weiss, 2017). 

Resultados.

La vinculación en el surgimiento de la UAZ.

El Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas se transformó en Universidad Autónoma por un 

decreto dado en 1968. En ese momento los procesos de vinculación desencadenados daban respuesta a un 

momento histórico-social e ideológico en el que se enmarcó la llamada universidad democrática, científica, 

crítica y popular (UDCCP) y que orientó su actividad académica. Los procesos y prácticas de vinculación 

se desarrollaron con base en la iniciativa de los grupos de interés internos y externos, no se encontraban 

dentro del marco político-institucional de la universidad. Tampoco fueron acciones sistemáticas, porque 

dependían de las coyunturas políticas, de las alianzas entre actores y de la gestión de recursos.

Las diversas formas de relación que se manifestaron entre los grupos y subgrupos al interior de la universidad 

develaron conflictos y negociones como producto de una nueva concepción como actores universitarios 

en el marco de una formación teórico-ideológica marxista. En este sentido, la micropolítica interna fue 

fuertemente definida en relación con el entorno y sus grupos de interés. Así mismo, la concepción que 

el actor universitario tuvo respecto a la función social de la educación, y su responsabilidad desde ese 

ideario, fue determinante para que se vinculara con sectores sociales marginados.

Del análisis de los datos de las décadas setenta y ochenta se precisaron las nociones de vinculación social, 

práctica de vinculación social y proceso de vinculación. La primera refirió a la relación de los actores 

universitarios con actores sociales en general. La segunda a las actividades específicas con sectores 

sociales marginados o excluidos. En tanto que el proceso de vinculación aludió al ejercicio permanente 

de una serie de prácticas de vinculación para contribuir a resolver una problemática social, al concluir esa 

contribución se da por terminado el proceso.

Las prácticas de vinculación encontradas se dieron en tres ámbitos: Individual, donde las prácticas de 

vinculación eran de contacto inicial, generalmente entre los liderazgos de los distintos grupos de interés 

que interactuaron. En el ámbito comunitario las prácticas estuvieron relacionadas con dos aspectos 

principales: (a) la aplicación de conocimiento de acuerdo al perfil profesional de los universitarios y (b) la 

organización o gestión interna en asambleas y comunidades. En el tercer ámbito estuvieron las prácticas 

que tuvieron que ver con la gestión en los procesos de negociación entre grupos de interés externos.  
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Políticas para la calidad y vinculación.

La implementación de los programas que condicionaron el subsidio a las universidades públicas 

estatales a la participación en proyectos de fondos extraordinarios y la compensación del salario a través 

de estímulos económicos asociados a la productividad y la profesionalización, se dio en el marco de la crisis 

de los ochenta y la deshomologación del salario de los profesores.  

Se observó la presencia de diversos factores sobre los cambios en las motivaciones de los actores al 

darle otra orientación a las prácticas de vinculación: asociados a la respuesta a ciertos lineamientos para 

estímulo de las actividades académicas, la formalización de las relaciones con los actores y el acceso a 

recursos extraordinarios. Es decir, las prácticas de vinculación cambiaron, teniendo como escenario el 

proceso de implementación de políticas y el cambio de motivaciones de los actores. 

No hubo una relación lineal entre las modificaciones en la vinculación y la implementación de las políticas, 

si bien éstas influyeron en la orientación de las prácticas académicas y de las directrices institucionales, 

también hubo motivaciones personales e incluso cambios generacionales. Como sistema social y 

autopoiético, la universidad no se explica sin su interacción con el entorno, por lo cual éste último y sus 

respectivas modificaciones jugaron un papel importante, considerando la facilidad de las organizaciones 

débilmente acopladas por adaptarse a los cambios que le rodean.

En la observación de este proceso se distinguió la presencia de nuevos actores con influencia en 

la universidad, tal fue el caso de dependencias federales. A nivel local los actores y grupos de interés 

universitarios tuvieron como interlocutores a la sociedad civil organizada y los representantes de los 

distintos niveles de gobierno. Es decir, se diversificaron los actores de la vinculación y las formas de la 

misma.

Esa diversificación se dio en el contexto de institucionalización y formalización. En el marco de una 

negociación política se creó una instancia para la vinculación, paralela a la de extensión y difusión. Ahí se 

integraron prácticas relacionadas con el servicio social, la relación con el gobierno, el sector productivo y 

los servicios. 

Lo anterior no perdió el sello del discurso de la identidad de la UDCCP. Este factor, reflejado en la continuidad 

o reconfiguración de los grupos de interés que sostuvieron esa postura, fue uno de los que más influyó 

en la crítica a las políticas de modernización en la UAZ. Se entremezcló el discurso de las políticas de la 

calidad y la identidad e historia de los setenta, sin embargo, el discurso de los indicadores de productividad 

académica se posicionó.

Se observó una reconfiguración de la micropolítica por la modificación de sus intereses a lo largo del 

tiempo. Los intereses creados se centraron en el logro de características deseables para conseguir a 

estímulos, económicos y simbólicos. Los intereses ideológicos se apropiaron de la valoración de la calidad, 

la planeación, la evaluación y el reconocimiento. De ahí que el interés personal también incluyó más 
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elementos y modificó la práctica. Cuando los intereses ideológicos incorporaron el discurso de la calidad 

y disminuyeron el de la ideología, esta última dejó de definir la integración de stakeholders, por lo que 

los criterios de agrupación fueron otros, como la afinidad académica, acrecentándose la vinculación con 

pares para fines académicos.

En este marco se redefinieron las funciones en las instancias de gobierno universitario, pasaron de ser 

espacios de deliberación y debate, además de gestión, a ser espacios para la “aplicación” de los programas 

derivados de las políticas para la calidad. Los ámbitos de discusión se redujeron a los electorales, debido a 

que el logro de indicadores para la gestión de recursos extraordinarios ocupó un lugar central. 

También se detectó la desventaja de la vinculación con respecto a la docencia y la investigación. En tanto 

que las dos últimas estaban en vías de consolidación, de la vinculación todavía se discutía la necesidad 

de enmarcarla institucionalmente, precisarla teóricamente, de definir un perfil para ella y de igualarla 

salarialmente con las otras funciones. El hecho de buscar la institucionalización de la misma, implicó 

neutralizarla con respecto al componente ideológico que la acompañó en las primeras décadas, este hecho 

fue parte de un proceso de negociación con instancias federales donde hubo que mostrar voluntad de 

“despolitización”, pero también institucionalizarla significó la posibilidad de asumir los requerimientos de 

vinculación que eran estimulados por las políticas federales.

El rol secundario de la vinculación se observó en la disminuida cantidad de recursos para ella (humanos y 

económicos). También en la falta de tiempo para emprender no sólo prácticas de vinculación, sino procesos, 

ante la exigencia de tiempo de programas para la calidad. En este mismo sentido, cambió la noción de lo 

que era pertinente: pasó de ser la intervención en procesos sociales problemáticos, a ser el cumplimiento 

de diversos indicadores de calidad relacionados con la productividad académica. 

Entre las directrices derivadas de la implementación no se distinguieron explícitamente los rasgos de 

vinculación social en el perfil del profesor universitario. El predominio de programas para estimular la 

investigación y la docencia se acompañó de formas de vinculación de corte académico: difusión y 

divulgación, formación continua y de interacción con pares académicos para evaluación, proyectos o la 

integración de cuerpos académicos.

Respecto a las prácticas de vinculación social, en la fase fundacional de la universidad (70-80) las actividades 

desarrolladas en su mayoría se correspondieron con la pertinencia social; en tanto que para la fase de 

implementación de las políticas (90-00) la pertinencia social disminuyó, sin desaparecer, pero predominaron 

procesos y prácticas de vinculación con un enfoque económico y académico.
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Conclusiones.

Las causas de modificación de las prácticas y procesos de vinculación fueron diversas y se agruparon 

en tres orígenes: (a) fenómenos dados en el ámbito nacional y estatal, (b) las trayectorias personales de los 

actores y (c) los cambios organizacionales, administrativos e institucionales en la universidad. En principio, 

se observó que las acciones de vinculación (entre ellas la extensión universitaria y la difusión de la cultura) 

no fueron objeto directo de las políticas y sus programas. A pesar de que en el discurso y las declaraciones 

quedó clara la relevancia que la educación superior tiene –o puede tener– en el contexto territorial en el 

que ésta se encuentre, en la vía de los hechos fue notable la ausencia de programas que tuvieran como 

objetivo principal el estímulo de las relaciones de la universidad con su entorno.

Si bien el establecimiento de convenios y de colaboraciones con actores de distintos sectores sociales es 

cuantificado y evaluado, suele estar supeditado a programas que tienen como objetivo la certificación de 

la formación, la docencia, la investigación. Ese hecho llevó a que las actividades de vinculación también 

estuvieran supeditadas a otros requisitos que suelen tener en cuenta los procesos de formación y 

productividad individual de los profesores e investigadores.

Así mismo, al menos en este caso de estudio, las actividades relacionadas con la llamada función sustantiva 

de la extensión no contaron con el mismo estatus laboral de las de investigación y docencia, lo que también 

repercutió en el ámbito del prestigio de quienes se dedican a esa tarea.

En ese sentido, las políticas de calidad alejaron las prácticas de la intervención en sectores marginados y 

vulnerables, llevándolos hacia el sector moderno de la economía, el gubernamental, el educativo o el de 

servicios. La intervención y vinculación con los sectores populares y sociales no desapareció, pero se vio 

disminuida y sujeta a mayor incertidumbre. 

Así mismo, se pasó de procesos de vinculación para dar respuesta a soluciones a problemas sociales bien 

definidos –o incluso problemas públicos– al predominio de acciones de vinculación un tanto aisladas y 

a corto plazo, o bien a la oferta de servicios con carácter asistencial o de extensión (sin una interacción 

horizontal con los sectores sociales).

Cuando la vinculación tiene esas características cabe cuestionar su pertinencia. Si bien es cierto que la 

universidad como sistema social y autopoiético no puede existir sin la interacción con otros sistemas y 

con su entorno, es importante tomar en cuenta las diversas posturas del enfoque de la pertinencia social 

que apelan al hecho de que la universidad tiene una responsabilidad ética con los sectores marginados y 

vulnerables. La pertinencia que se fomentó desde las políticas en el contexto de la modernización y de la 

calidad de la educación superior –y que ha permanecido– ha puesto a esos sectores en segundo plano en 

comparación con otros. En ese sentido, las propias políticas para la calidad fueron un factor importante 

–más no el único- en limitar la pertinencia social de la universidad.
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represenTaciones sociales de la edUcación sUperior sUperior por parTe de jóvenes de Una ciUdad 
media del esTado de jalisco

María del Rosario Zamora Betancourt

Introducción

La presente investigación pretende contribuir, a partir del análisis de las representaciones sociales, al 

conocimiento respecto de las relaciones que existen entre la comunidad (en este caso de jóvenes) con 

las instituciones educativas del ámbito superior, así como aportar al estudio de los imaginarios que sobre 

los estudios universitarios tiene la población. En este caso, de un contexto específico (Tepatitlán Morelos, 

Jalisco) cuyas características más sobresalientes son la transición acelerada que va de lo rural a lo urbano 

y de condiciones de vida tradicionales o conservadoras a globalizadas y de mayor intercambio cultural y 

económico.

Conviene señalar que en este trabajo se parte de la idea de considerar a la juventud o al joven como 

parte integrante y activa del entramado social que construye, conforme a diversas condiciones socio-

históricas, sus sistemas de representaciones, tanto de sí mismo como de entidades sociales como la familia, 

la comunidad y en este caso de una estructura social compleja como lo es la educación superior también 

denominada universidad o estudios universitarios.

Específicamente sobre la juventud se parte de la idea de que la misma constituye una “fase/etapa específica 

de la vida durante la cual, y a través de un conjunto de prácticas institucionalizadas, le son impuestas al 

individuo ciertas demandas y tareas que definen y canalizan sus comportamientos como joven” (Urteaga, 

2009, p.5). Por tal razón, ella no es sólo un signo ni se reduce a los atributos “juveniles” de una clase, ya que 

presenta diferentes modalidades según la incidencia de una serie de variables como pueden ser la edad, 

la generación, el crédito vital, la clase social, el marco institucional y el género (Margulis y Urresti, 2008).

Por su parte, la noción de representación social abre un espacio para comprender y explicar, de un modo 

diferente e integrador, las producciones subjetivas respecto a objetos, hechos y procesos instituidos por 

la cultura y/o emergentes en un entramado social particular, y que a través de ellas es posible develar 

cómo se constituye lo social en tanto experiencia vivida y, mediante los discursos y prácticas de sujetos y 

grupos, acceder a procesos sociales complejos (Perera, 2005). Cabe referir que tanto la comprensión como 

el análisis crítico de esta teoría, vista desde una perspectiva histórico-cultural, permiten valorarla como 

una opción pertinente para el estudio de la subjetividad y la realidad social, ya que en la concepción de las 

representaciones sociales el papel de la dimensión histórica tiene un papel significativo (Perera, 2005).

Asimismo, resalta en esta noción el vínculo entre sujeto y entorno social como una construcción 

permanente de representaciones y realidad. Relación de tipo constitutivo en un doble sentido, donde lo 

social es un espacio dinámico de situaciones emergentes en el cual los individuos confrontan sus prácticas 
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y representaciones y, en un inter-juego sin fin, donde ambas se constituyen, desestructuran y reelaboran. 

Por tanto, es un enfoque que hace patente la comprensión dialéctica del proceso representacional (Perera, 

2005).

Por las razones expuestas se juzga valioso atender la necesidad de continuar realizando estudios sobre 

las representaciones sociales en el campo educativo, ya que las mismas hacen posible la aprehensión del 

carácter social e histórico, pero a la vez subjetivo, de la realidad social que mira al actor como un sujeto 

activo, cuyo papel es dar forma a lo que proviene del exterior. En este sentido, en el campo educativo las 

representaciones sociales pueden ser usadas, por ejemplo, para comprender cómo las transformaciones 

sociales o aquellas orientaciones marcadas por las políticas públicas en la educación influyen en los 

pensamientos, emociones y prácticas de los actores (Mireles, 2011).

En concreto, la representación social “es una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, 

que tiene un objetivo práctico y concurrente en la construcción de una realidad común de un conjunto 

social” (Jodelet, 1986, pág. 36). Este conocimiento social se presenta:

“[…] bajo formas variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados; 

sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; 

categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos 

algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, cuando se les comprende dentro 

de la realidad concreta de nuestra vida social, las representaciones sociales son todo ello junto” (Jodelet, 1986, 

pág. 472).

Específicamente y desde una aproximación conceptual integradora, una representación social es una 

dimensión subjetiva que integra contenidos y procesos cognitivos y simbólicos, mediados por procesos 

afectivo/emocionales, que actualiza el objeto en una situación particular condicionada por el contexto 

socio-histórico-cultural concreto (Perera, 2005).

A la luz de esta perspectiva, la investigación busca comprender el papel que juega la educación superior; 

en particular, estudiar las formas en que los jóvenes de diferentes estratos sociales, localidades y niveles 

educativos y que pertenecen a la comunidad de Tepatitlán, han construido y construyen significados de la 

educación superior en un contexto específico, además de analizar si esta representación perfila actitudes 

y prácticas o conductas observables hacia la misma. Lo anterior cobra relevancia si se considera que 

aspectos tales como los valores, las creencias, las emociones y las representaciones, que orientan las 

acciones cotidianas de estos actores, deben ser analizados detenidamente con el fin de comprender la 

complejidad de la vida que envuelve los entornos educativos (Mireles, 2011).

Bajo dichas nociones generales y reconociendo la enorme complejidad del estudio de la educación 

superior, el presente trabajo de investigación pretende colaborar a la generación de conocimiento sobre 
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el significado que tiene para los jóvenes la educación superior en su contexto, especialmente a través 

de intentar comprender la relación entre la educación superior y la comunidad, que para este caso la 

constituirán personas del Municipio de Tepatitlán de Morelos en Jalisco. A partir de los referentes anteriores 

el presente trabajo se formularon las siguientes preguntas de investigación: General: ¿Cuáles son y qué 

características tienen las Representaciones Sociales de la Educación Superior por parte los jóvenes de 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco? Y específicas: A) ¿Cuáles son las principales diferencias que se observan en 

las representaciones sociales conforme a género de los participantes? B) ¿Cuáles son las fuentes de las 

representaciones sociales de la educación superior en jóvenes de Tepatitlán?

Desarrollo

Para responder a dichas interrogantes, en la indagatoria se asumieron las siguientes premisas de 

orden metodológico. Se optó por el enfoque cualitativo debido a que el objetivo desde esta perspectiva es 

entender una situación social particular, un evento, rol, grupo o interacción (Locke, Spirduso, y Silverman, 

1987).  La elección del método de la teoría fundamentada resultó pertinente para la investigación de las 

representaciones sociales, en cuanto que ésta posibilita recoger y organizar sistemáticamente los datos 

para describir el contenido de las representaciones y permite articular, en el desarrollo de la investigación, 

la identificación del contenido de la representación y las relaciones entre sus elementos (Araya, 2002). La 

técnica de recolección de datos (Entrevista a profundidad) se eligió ya que se buscó acceder a la perspectiva 

de los sujetos estudiados e intentó, como recomiendan expertos en el tema, comprender sus categorías 

mentales, sus interpretaciones, sus percepciones, sus sentimientos, y los motivos de sus actos (Flick, 2004). 

Como participantes en el estudio se eligió a hombres y mujeres originarios del Municipio de Tepatitlán 

entre los 19 a 25 años, de distintas condiciones socioeconómicas y culturales y que además su participación 

haya sido voluntaria. En total se entrevistó a 7 jóvenes residentes de la cabecera municipal de Tepatitlán 

de Morelos y 3 de localidades pertenecientes a su jurisdicción. Debido a que la intención del trabajo era 

obtener datos a profundidad se desarrollaron dos sesiones de entrevista por participante. 

Resultados y Discusión

La intención de esta investigación, de corte cualitativo, es profundizar en el mundo de significados que 

construyen algunos jóvenes de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reconociendo que no son unívocos, son 

cambiantes y tienen sentido argumentativo en el contexto, tiempo y personas que se tomaron en cuenta 

en el desarrollo de la presente investigación.

Respecto de la pregunta general: ¿Cuáles son y qué características tienen las Representaciones Sociales de 

la Educación Superior por parte los jóvenes de Tepatitlán de Morelos, Jalisco? Se puede decir que existen 

tres representaciones sociales (núcleos figurativos) de la educación superior en el contexto, a saber:
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• El mecanismo de socialización, desarrollo personal y profesional

• El mecanismo para la movilidad social

• El mecanismo para el posicionamiento y reconocimiento social

Moscovici (1979) denominó modelo o núcleo figurativo a aquella organización en la que se concretan y 

relacionan cada uno de los términos de la representación y al proceso de naturalización en donde lo 

abstracto se torna concreto, en donde las ideas se convierten en “organizaciones casi físicas”. El siguiente 

esquema presenta las distintas formas de representar a la educación superior.  

Gráfico 1: Representaciones Sociales de la Educación Superior por Jóvenes Tepatitlenses

1. Como mecanismo de socialización, desarrollo personal y profesional

En este núcleo se reconoce a la educación superior como PROFESIÓN = AUTORREALIZACIÓN. En la misma, 

los jóvenes identifican que la educación superior tiene como propósito coadyuvar a la realización personal, 

a establecer nuevas relaciones sociales, al acceso a nuevos conocimientos y a alcanzar una ocupación 

futura ligada a sus proyectos personales. La subjetividad individual brota en la expresión negociada con 

otros del propio estilo de vida (Seidman, Azollini y Diloro, 2013).

Sobre las razones que pueden explicar la presente representación se puede referir que, en el contexto 

estudiado, y posiblemente también en otros, la visión que se transmite en las escuelas es la noción 

psicológica de la educación superior, la cual alude a que la educación tiene como meta la formación de 

capacidades y actitudes de las personas para su integración a la sociedad como seres capaces y al mismo 

tiempo transformadores de la realidad social (Ibáñez, 1994 en Guerrero y Faro 2012). 
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Sobre las razones que pueden explicar la presente representación se puede referir que, en el 

contexto estudiado, y posiblemente también en otros, la visión que se transmite en las escuelas es 

la noción psicológica de la educación superior, la cual alude a que la educación tiene como meta 

la formación de capacidades y actitudes de las personas para su integración a la sociedad como 

seres capaces y al mismo tiempo transformadores de la realidad social (Ibáñez, 1994 en Guerrero 

y Faro 2012).  

 

2. Como mecanismo para la movilidad social 

Aquí se representa a la educación superior como PROFESIÓN=MECANISMO PARA EL 

TRABAJO ESPECIALIZADO Y EL ASCENSO SOCIAL. Específicamente suponen que la 

educación superior propicia el ascenso social tanto a nivel personal como familiar. Los jóvenes 

participantes (en especial los del género masculino) visualizan a los estudios universitarios como 
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2. Como mecanismo para la movilidad social

Aquí se representa a la educación superior como PROFESIÓN=MECANISMO PARA EL TRABAJO 

ESPECIALIZADO Y EL ASCENSO SOCIAL. Específicamente suponen que la educación superior propicia el 

ascenso social tanto a nivel personal como familiar. Los jóvenes participantes (en especial los del género 

masculino) visualizan a los estudios universitarios como un privilegio de clase, como el mecanismo que 

brinda las herramientas necesarias para tener un trabajo especializado, redituable y como una estrategia 

que les permite distinguirse del obrero común.

Cabe señalar que dicha perspectiva en ocasiones provoca diferencias con la comunidad a la que pertenecen, 

ya que ésta en múltiples ocasiones considerara que la educación superior ya no es un mecanismo de 

movilidad social y que eso más bien se logra a partir de hacer negocios y con otras actividades productivas. 

Estas expresiones en ocasiones llevan a los jóvenes a la confrontación –tensiones- con sus grupos de 

pertenencia -en especial con la familia-, donde se sienten denostados por no seguir con lo establecido. 

3. Como mecanismo para el posicionamiento y reconocimiento social

En el presente núcleo se representa a la educación superior como PROFESIÓN= ALTA POSICIÓN Y PRESTIGIO 

SOCIAL. En éste se muestra como las representaciones sociales que se tienen de la educación superior van 

encaminadas a reconocerla como el mecanismo que puede llevar a los jóvenes a obtener lo anhelado por 

este grupo social (prestigio y reconocimiento social). Sobre la presente representación cabe señalar que 

encaja en prácticamente todos los jóvenes entrevistados y se manifiesta primordialmente en aquellos que 

aspiran a pertenecer a grupos sociales pudientes. Ciertamente, algunos de ellos advierten que, dadas las 

características de su contexto, con la consecución de un título universitario no se alcanza tal condición 

distintiva.

Con relación a probables razones que expliquen dicha representación, vale la pena referir que, además de 

ser ya aparentemente una tendencia globalizada, en particular en Tepatitlán, buena parte de la cultura tiene 

que ver con que las personas “acomodadas” tienen en general una imagen respetable y con privilegios, 

siendo incluso aspiracionales para el resto de la población (Gilabert y Camarena, 2007).

Diferencias en las representaciones sociales conforme al género de los participantes

Uno de los aspectos en los que encuentran diferencias en la manera de representar a la educación superior 

por parte de los jóvenes tepatitlenses, es el relativo a la condición del género. Por ello, a continuación, se 

pone énfasis en el análisis de sus probables determinantes. Para facilitar dicha tarea, en la siguiente tabla 

presentan las principales discrepancias:
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Tabla 1: Diferencias en las representaciones sociales por género

Sobre dichos aspectos se puede inferir que los rasgos socioculturales del contexto moldean la perspectiva 

que tanto las mujeres y los hombres tienen sobre la educación superior. En el caso específico de las primeras, 

tal y como se ve en la tabla, destaca que, a la misma se le advierte como poco vinculada a la movilidad 

social (producto de acceder a mejores empleo y remuneraciones) y se acerca más a la realización personal 

y la posibilidad de superar las evidentes desventajas sociales que históricamente las han acompañado. Al 

respecto se puede inferir que tal condición es reflejo de los nuevos roles de género en ciertos casos han 

sido modificados y que han propiciado mejores condiciones para las mujeres. 

Por su parte, en el caso de los hombres lo que más sobresale, es que conciben a la educación superior 

como mecanismo para la movilidad social (ligado sobre todo a la consecución de recursos económicos). 

Especialmente, en el común de los discursos a la educación superior se le representa como un mecanismo 

que proporciona competencias para acceder a empleos bien remunerados o, en su caso, para incubar 

negocios propios, ya sean familiares o personales.

Para explicar tal condición, se puede aludir a rol tradicional (proveedor, líder de la familia y protector) que 

esta comunidad, y también muchas otras, le asignan al género masculino (Hernández, 2013) y, especialmente, 

que en esta comunidad centran su atención en los recursos económicos y, consecuentemente, con el 

ascenso social (Reich, 1993).
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Las fuentes de las fuentes de las representaciones sociales de la educación superior

Fue notorio que el círculo cercano de los jóvenes es determinante en la creación de sus representaciones 

sociales. En el siguiente esquema se sintetizan de forma gráfica las fuentes de representación social de 

la educación superior en el entorno: familia, comunidad (localidad, colonia, barrio), grupos de influencia 

económica, instituciones educativas, iglesia, agentes (amistades, profesionistas), otros escenarios y medios 

de comunicación. En el mismo, además de observarse dichas fuentes, con las flechas se trata de evidenciar 

que las mismas están interconectas y que se influyen o delinean unas a otras:

Gráfico 2: Fuentes de las Representaciones Sociales de la Educación Superior

Con el propósito de analizar en cada una, a continuación, se detallan sus características:

• La familia: qué sí y qué no de la educación superior

Los jóvenes exponen que en la familia se establecen nociones, valores, prácticas que albergan experiencias 

interiorizadas, las cuales juegan un papel determinante en la significación y actuar que tienen frente a 

la educación superior. Lo anterior, a partir de las normas, códigos y/o plan de vida que dicha institución 

fórmula para sus integrantes.
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(Hernández, 2013) y, especialmente, que en esta comunidad centran su atención en los recursos 

económicos y, consecuentemente, con el ascenso social (Reich, 1993). 
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Las expectativas construidas por los padres, las cuales son a veces compartidas o alejadas de lo que los 

jóvenes persiguen o, muchas veces, co- construidas por los hijos, se basan en un conjunto amplio y diverso 

de significados y reconstrucciones que en algunos casos se alejan de lo esperado por el grupo familiar. 

• La comunidad tepatitlense y la educación superior

Los jóvenes sitúan a Tepatitlán como una comunidad que además de tener un alto fervor religioso, dispone 

como valioso el trabajo, los negocios familiares, el dinero, la obtención de bienes materiales y la pertenencia 

a la clase social alta. Además, de acuerdo con ellos, en la localidad, predomina la repartición de actividades 

acorde a las asignadas socialmente y el apoyo a la educación está condicionado a que se obtengan los 

logros antes señalados.

• Los grupos de influencia económica frente a los jóvenes tepatitlenses y la educación superior

Los grupos de influencia económica para los jóvenes tepatitlenses, conforman una estructura social 

dominante que influye de manera directa o indirecta sobre la significación y actuar que las personas sobre 

la educación superior. Las opiniones de este sector, según los jóvenes, se ven reflejadas en los criterios y 

normas que siguen o ejercen como forma de gobierno en su comunidad, con base en sus intereses. 

• El papel que los jóvenes confieren a las instituciones educativas como responsables de la 

educación superior

Para los jóvenes, las instituciones educativas validan las actividades profesionales de los estudiantes y 

profesionistas a través de sus normas, estrategias y actividades que las facultan.

Por otro lado, consideran que no se brinda el mismo tipo de educación en las instituciones privadas y 

públicas. Declaran que, en las primeras, se les enseña a ser líderes empresarios y en las segundas, los 

preparan para trabajarle al empresario.

• La iglesia católica, los jóvenes y la educación superior

Para los jóvenes la iglesia funge como validador de la educación superior a partir de cuestionar e incidir en 

los miembros de su comunidad por medio del sermón, sobre la formación e información que los jóvenes 

deben recibir dentro de las universidades. Condiciona la incorporación de los jóvenes a la universidad, 

dando validación siempre y cuando se respeten los valores que promulga, se sigan sus preceptos y se 

garantice seguir con los fines que persigue la misma. 

Sin embargo, cabe reflexionar sobre el hecho de que las instituciones religiosas en ocasiones promueven la 

formación profesional de los jóvenes, auspiciando la inserción de los mismos en aquellas instituciones del 

sector privado que comulgan con sus valores y prácticas religiosas.

• Agentes personales que median en las representaciones sociales de la educación superior, los 

amigos y profesionistas
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Algunos jóvenes, resaltan el papel de los amigos, ya que han gestado en ellos la motivación por estudiar y 

los consideran moldeadores en la toma de decisiones y actuar durante su proceso formativo y para salir 

de su entorno en busca de nuevas oportunidades. Tal condición ocurre de manera especial, cuando las 

amistades se encuentran inmersas en la educación superior y les transmiten aspiraciones o expectativas 

vinculadas al desarrollo de una profesión. 

Con relación a los profesionistas, se afirma que por lo general influyen de manera positiva porque se observa 

que, en ciertos casos, han cambiado de forma favorable sus condiciones y estilo de vida. En especial, dicha 

influencia se observa con profesores con los han cursado clases o con egresados universitarios que gozan 

de distinción o prestigio en la comunidad.

• Escenarios externos que influyen en las representaciones sociales

Cabe mencionar que la imagen de la educación superior de otros entornos, fuera de Tepatitlán, ha 

favorecido para que algunos jóvenes se interesen más por el conocimiento de la educación superior, ello 

ocurre por una parte porque quienes han salido de la localidad conocen otras ofertas educativas y por 

otra, por el deseo de cursar estudios en ambientes distintos a los propios.

• El lugar que ocupan los medios de los medios de comunicación masiva para los jóvenes 

tepatitlenses sobre la educación superior

Para los jóvenes, el medio de comunicación masiva que aparece más reiteradamente en sus discursos es el 

uso del internet, pues lo consideran una herramienta que los vincula a nuevos conocimientos, referentes y 

acercamiento con otras realidades. Al respecto manifiestan que los ha ayudado como medio de aprendizaje, 

pues en éste, han adquirido cursos, tutoriales, hacer búsquedas de información para tareas académicas, 

entre otras cosas.
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Conclusiones

Se puede concluir que en las posibles explicaciones o determinantes de los hallazgos encontrados 

sobresalen los rasgos culturales de la localidad de Tepatitlán, el relativamente poco valorado papel que 

juega la educación para una buena parte de sus habitantes, las condiciones específicas en que viven los 

jóvenes implicados en el estudio (tanto si son hombres o mujeres), la correspondiente identificación (o en 

su caso rechazo o negociación) con los valores familiares y, muy especialmente, con la cosmovisión que 

ha traído consigo la llamada economía neoliberal, que se caracteriza por favorecer el “éxito” individual y la 

bonanza económica.

Por tanto, de manera puntual, se puede señalar que los principales elementos que esclarecen los hallazgos 

encontrados son los siguientes:

• A sus propios rasgos culturales,

• Al peso que históricamente en la comunidad se le ha dado a la educación,

• A las circunstancias familiares y personales de los jóvenes (por ejemplo, la condición de género),

• Al sentido de pertenencia (apropiación, rechazo o negociación) que reportan estos jóvenes con 

los valores y objetivos sociales que persigue su familia y comunidad y,

• A la influencia de la cosmovisión que auspicia la globalización neoliberal en el mundo (en tal 

sentido destaca la búsqueda del éxito personal -económico- la cultura del emprendedurismo y 

la distinción social.

En el futuro será deseable realizar trabajos afines al presente en otras poblaciones, grupos etarios 

(adolescentes, adultos, personas de la tercera edad) y sectores de las comunidades (representantes de 

empresas, iglesias, miembros de la clase política y responsables instituciones de las instituciones educativas, 

entre otros) donde pueda profundizarse sobre las representaciones sociales en torno a la educación 

superior. Esta invitación tiene la intención de que se analicen mejor las complejas relaciones que existen 

entre la comunidad y las instituciones educativas del ámbito superior y se aporte significativamente a la 

comprensión de los imaginarios que sobre los estudios universitarios tienen las distintas personas que, de 

alguna forma u otra, están vinculados con los jóvenes.
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Introducción 

La pertinencia como un concepto clave ha sido desarrollado por varios autores (Vessuri, 1996; Navarro, 

Álvarez y Gottifredi 1997, Gibbons 1998, Tünnermann Bernheim, 2000; García Guadilla, 2003; Malagón 

Plata 2003, Marcano 2002; Estébanez 2004; Naidorf, Giordana y Horn, 2007) para analizar las distintas 

interacciones de la universidad, más que para observar las investigaciones sociales. Es un término utilizado 

frecuentemente desde finales del siglo pasado, a partir de la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior de 1998 (Tünnermann Bernheim, 2000).

Naidorf et al. (2007: 22) señalan que la noción de pertinencia es propia del campo organizacional, no 

obstante, su adopción redefine las relaciones entre universidad y sociedad sustituyendo las “tradicionales 

ideas de sentido, misión o función social, convirtiéndose en un concepto privilegiado para analizar las 

universidades”. Varios autores entre ellos Tünnermann (2000), Naidorf et al. (2007) así como Rodríguez 

(2011) coinciden en que la noción de pertinencia es introducida por las declaratorias de la UNESCO en 1995 

y enfáticamente a partir de 1998 a través de los planes, programas y normativas nacionales, regionales y 

locales de las diferentes universidades. Anterior a esta temporalidad la pertinencia no era un objeto de 

estudio en la educación superior. 

 En este sentido cabe preguntarse ¿Cuál es la pertinencia de las investigaciones sociales de la UACJ 

del periodo 2008-2018, en torno al fenómeno de la violencia social?  

Metodología

Este trabajo consistió en un estudio de caso simple con diseño incrustado que según Yin (en Díaz De Salas, 

Mendoza Martínez y Porras Morales, 2011) se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o acontecimiento, 

utilizando dos o más unidades.

Las técnicas empleadas fueron la revisión documental y las entrevistas semiestructuradas. Entre los 

documentos revisados estuvieron los anuarios estadísticos de la UACJ, los modelos estratégicos, los 

catálogos de proyectos, las bases de datos sobre investigación, los programas nacionales de estímulos 

para la investigación, el programa Todos somos Juárez y el Programa Nacional para la Prevención del Delito 

(PRONAPRED). 
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Se analizaron 51 proyectos de ciencias sociales realizados en el periodo 2008-2018 para conocer cuál fue 

su aportación en el entorno, localizando los proyectos, sus realizadores y diversos resultados además de 

las publicaciones académicas. 

Se realizaron 31 entrevistas semiestructuradas de las cuales 15 fueron a investigadores e investigadores y 14 

a actores sociales de diversos sectores como son gobierno, educativo, económico, profesional, no lucrativo 

y comunidad que estuvieron involucrados en la toma de decisiones que se siguieron para afrontar la crisis 

de violencia. 

Resultados: 

Eje Temas y resultados

En este periodo, el 23 por ciento de los proyectos correspondientes al campo de las ciencias sociales 

corresponde a 189 proyectos terminados, de ellos el 22 por ciento fueron dedicados a la violencia como 

tema central. Esto indica que la preeminencia de la investigación en ciencias sociales disminuyó con 

respecto al periodo anterior y aumentó la investigación en tecnología y ciencias de la ingeniería.  Esto se 

podría explicar desde varios ángulos, uno de ellos es que: “al parecer, existen cuotas asignadas previamente 

que favorecen al resto de los programas por encima de los de las ciencias sociales y los de humanidades” 

(Puga, 2009:123). 

Puga (2009) argumenta que pueden ser varios los motivos de la disminución en el financiamiento y la 

correspondiente baja en la cantidad de proyectos de investigación en las ciencias sociales: uno de ellos, 

puede ser la legitimidad que ostentan otras disciplinas con respecto a las de las ciencias sociales; otro, se 

explica por el desaliento de la investigación colectiva de  frente al reconocimiento institucional del trabajo 

individual por parte del SNI. 

Efectivamente, la política en la UACJ corresponde con la tendencia nacional. Esta institución dio el viraje de 

apoyo a otras áreas de conocimiento, así lo expresa un investigador de la catergoría “C”: 

Aunque los proyectos del área de ciencias sociales son más, por su naturaleza los proyectos tecnológicos, 

de ingenieria o biológicos son los que se llevan más financiamiento, además en la UACJ se tomó una postura 

de impulsar la investigación en otras áreas menos desarrolladas, como el área tecnológica, de ingeniería y 

biológica” (ICGCLE-17).
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En la siguiente gráfica ubico las 51 investigaciones, a partir de sus diversos enfoques.

Fuente: Gráfica propia a partir de la clasificación realizada al universo de 51 investigaciones del periodo observado. 

Cabe resaltar, que en la gráfica anterior se trató de ubicar cada una de las  investigaciones, a partir de 

su planteamiento más recurrente, con el propósito de clasificar estos estudios temáticamente. El criterio 

central estuvo basado en la manera como respondían a la siguiente pregunta: ¿cómo fue abordada la crisis 

de violencia? Obviamente, hay estudios que abordan de una u otra manera diversos enfoques en una 

misma investigación, por ejemplo, dos de las investigaciones catalogadas como investigación acción hacen 

estudios educativos. 

Partiendo de esta clasificación se observa que lo más recurrente en el periodo observado fueron las 

investigaciones de corte estadístico, generalmente, con representatividad para toda la población de la 

localidad. Algunos de estos trabajos son fruto de acuerdos entre la UACJ y distintas instancias, como son 

el municipio de Ciudad Juárez, CANADEVI, INDESOL, SEP, Secretaría de Salud, la embajada de los Estados 

Unidos en México, entre otras. 

Haciendo un rastreo a través de medios electrónicos y físicos así como entrevistas puedo constatar por 

lo menos 91 productos tanto académicos como de diversa índole, resultado de las investigaciones. En la 

siguiente gráfica desgloso el conteo de los mismos.  
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Fuente: Gráfica propia a partir del rastreo del universo de investigaciones sobre violencia. 

 En esta gráfica se contemplan 16 tipos de productos de diversa índole como resultado de 

las investigaciones, entre ellos, destaca el libro como producto por excelencia para la difusión de la 

investigación académica, seguido de los artículos académicos, las tesis y los congresos como formas de 

difundir el nuevo conocimiento. Sin duda, quedan productos sin contabilizar dada la complejidad del rastreo 

de eventos pasados, como invitaciones a televisión y radio, así como los seminarios y talleres realizados en 

el periodo. Resulta dificil hacer un cálculo y sopesar de manera objetiva todos los productos derivados de 

la investigación directa o indirectamente.  

El viraje temático es otro rasgo relevante. La mayoría de las y los investigadores que trabajaron la temática 

dieron un cambio en sus tradicionales líneas de interés que habían desarrollado hasta por 10 años. La figura 

siguiente esquematiza este cambio. 
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Fuente: Figura propia realizada a partir de las entrevistas con las y los investigadores categorías “A”, “B” y “C”.

Eje Financiamientos.

En la siguiente gráfica se muestra un balance general del gasto en investigación del conjunto de las áreas 

académicas de la UACJ.

Fuente: Gráfica propia realizada a partir de los datos consultados en los anuarios estadísticos de la UACJ desde 

2008 hasta 2016, el Quinto Informe de Actividades 2016-2017 y el Presupuesto 2018.
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Parece ser que lo que cambió es el destino de los recursos para impulsar otras áreas rezagadas en 

investigación. Por ejemplo, hasta el año 2010 es notorio que el número de proyectos de las ciencias sociales 

tenían preeminencia por encima de los de ingeniería, no obstante, en el siguiente año, el área de ciencias 

sociales se ve adelgazada en su número de investigaciones llegando en el periodo 2016- 2017 a 166 proyectos 

de ingenieria terminados contra 63 proyectos de ciencias sociales (UACJ, 2017c). 

Continuando con el análisis se observa que los momentos álgidos de inversión son los años 2009 y 2010. 

Posteriormente, viene una estabilidad que ronda en los poco menos de 200 millones de pesos por año. 

Distintas pueden ser las lecturas al respecto, pero, sin duda, una de ellas es que a la institución llegaron 

recursos extras para investigar el tema de la violencia en estos años. Aunado a lo anterior, también influyó 

la puesta en marcha del programa público federal llamado Todos somos Juárez, que es anunciado el 17 de 

febrero de 2010 y que constaba de 160 compromisos para reconstruir el tejido social de la ciudad (CONADIC, 

2010).

La inversión de recursos financieros para la investigación puede observarse en la siguiente gráfica. 

Fuente: Gráfica propia con datos obtenidos del Catálogo de Investigación 2011, entrevistas y rastreo en la red de 

internet. 

Ahora bien,  puede hacerse un cálculo aproximado en el monto de las becas, considerando un estimado 

de 10 mil pesos mensuales (CONACYT, 2017) para las maestrías. Esta cantidad, multiplicada por dos años 

de duración de un programa, da como resultado 240 mil pesos por tesis. En total encontré seis tesis de 
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TOTAL DE INVERSION ESTIMADA EN TEMAS DE VIOLENCIA 2008-2018 

 
Fuente: Gráfica propia con datos obtenidos del Catálogo de Investigación 2011, entrevistas y rastreo en la red 
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maestría, lo que significa una inversión de 1 millón 440 mil pesos para el periodo.  Además, habría que sumar 

a esta cifra los recursos para la realización de tres tesis de doctorado: una con beca CONACYT nacional, 

que  redondeando la inversión quedaría en 13 mil 500 pesos mensuales (CONACYT, 2017), multiplicada por 

los cuatro años de estudio, da un total de 648 mil pesos; y, también, otra con beca internacional que sumó 

un gasto de 864 mil pesos.

Por otra parte, dentro de los principales financiadores se encuentra el estado mexicano con diversas 

modalidades e instituciones de apoyo. Algunas de las investigaciones cuentan con dos financiadores en un 

mismo proyecto bajo convenios entre diversas instituciones. El financiamiento se desglosó de la siguiente 

forma: 

Fuente: Gráfica propia a partir de la revisión de los 51 proyectos contemplados en esta investigación.  

En esta gráfica no se contemplan nueve investigaciones pues se desconoce la institución financiadora o la 

manera cómo fueron apoyadas. Como se observa, siguiendo la tendencia nacional, el principal financiador 

de la investigación es el Estado, a través de distintas instancias, para el tema de la investigación sobre 

la violencia. Particularmente, se destacan los apoyos de la Secretaría de Salud, SEP e INDESOL y en el 
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 INSTITUCIONES FINANCIADORAS.

 
Fuente: Gráfica propia a partir de la revisión de los 51 proyectos contemplados en esta investigación.   

 



Acapulco, Guerrero 2019

31
Área temÁtica 07 - PrÁcticas educativas en esPacios escolares

plano internacional instancias de la ONU, como ACNUR, cuya participación fue importante para visualizar, 

claramente, el problema del desplazamiento forzado. 

Lo cierto es que en cuestión de financiamientos la UACJ tuvo una relación más cercana al segundo programa, 

el PRONAPRED, que fue un primer intento de política nacional para prevenir la violencia y el delito a partir 

del año 2013 (México evalúa, 2015). En un primer momento del programa, la UACJ fue la encargada de valorar 

proyectos sociales de las ONG y asociaciones civiles para entregarles recursos federales, así como para 

poner en práctica algunos proyectos en los polígonos de pobreza. Poco de este financiamiento se utilizó 

en investigación y lo que se otorgó se empleó, generalmente, para diagnósticos y encuestas. 

En la crisis de violencia, el tema de los recursos, la manera de entregarlos gastarlos o invertirlos, según desde 

la perspectiva que se vea, fue un tema sensible entre algunos de los sectores sociales, tanto académicos 

como externos a la universidad. En el siguiente cuadro se resumen algunos de los argumentos.

                                         DISCREPANCIAS EN LOS FINANCIAMIENTOS

ACTOR  EXTRACTO   OPINIÓN 

ECONÓmICO 

PROfEsIONAl 

PROfEsIONAl

CON TANTO PREsuPuEsTO, COmO TIENE lA uACJ, dEbERíA dE sAlIR y TOmAR PROblEmAs sOCIAlEs fuERTEs, lOs quE más ImPAC-

TAN, lA vIOlENCIA, quE sEAN COlAbORAdOREs y CORREsPONsAblEs dE lA sOluCIÓN (ECdE-17).

EN lOs RECuRsOs dEl PRONAPREd, quE dIsTRIbuyO lA uACJ PARA ATENCIÓN A lA vIOlENCIA, hubO OPACIdAd (ECCJ-17).  

CONOzCO A AlguNOs ACAdémICOs quE hICIERON TRAbAJOs sObRE vIOlENCIA, PERO lOs más CONOCIdOs TAmbIéN sON PREsuN-

TOs ImPlICAdOs quE APRENdIERON El JuEgO dE CREACIÓN dE ORgANIzACIONEs NO gubERNAmENTAlEs PARA RECIbIR fINANCIAmIEN-

TO gubERNAmENTAl (POA-18).

TENíAN COmO uN mIllÓN EN CAdA PROyECTO dEl PRONAPREd. lO PRImERO ERA uN dIAgNÓsTICO y luEgO PlANTEábAmOs 

uNA INTERvENCIÓN, Al CARgO EsTAbAN uNA PsICOlÓgICA y TRAbAJAdORA sOCIAl dE lA uACJ, PERO lAs INTERvENCIONEs ERAN muy 

AbsuRdAs. lA dANzATERAPIA y muRAlEs NAdA sOluCIONAbAN A uNA NIñA quE hAbíA vIsTO COmO EJECuTARON A su PAdRE, mENOs 

sI sÓlO RECIbIÓ ATENCIÓN POR uN mEs (PRhC-18).

 

sObREvAlORAdO

dEsCONfIANzA

dEsCONfIANzA

IRRElEvANCIA

INvEsTIgAdOREs  

PARA El PRONAPREd sE suPONE quE lA uNIvERsIdAd REvIsAbA lOs PROyECTOs PARA OTORgAR lOs RECuRsOs. NI EvAluARON 

lOs PROyECTOs. uN ChORRO dE dINERO sE ENTREgÓ PARA lA fuNdACIÓN bERmúdEz y zARAgOzA, lOs gRANdEs EmPREsARIOs dE 

lA CIudAd (IAAmh-18). 

lOs INvEsTIgAdOREs sON PRIvIlEgIAdOs bIEN PAgAdOs, El PuRO suEldO dE dOCTOR, APARTE lOs EsTímulOs, El sNI, gANAN 

más quE uN subsECRETARIO dE EsTAdO. Es REAl, yO lO vIví EN lA PRáCTICA AhORA quE TOmé El CARgO EN dEsARROllO sOCIAl 

(IAAmh-18). 

lOs RECuRsOs, muChAs vECEs, sE AdmINIsTRAN dEsdE lOs CuERPOs ACAdémICOs, POR EJEmPlO, dEsPués CAí EN lA CuENTA dE 

quE El RECuRsO dE CENAPRA ENTRÓ TOdO POR uN sOlO CuERPO ACAdémICO (IACql-18). 

dEsCONfIANzA

sObREvAlORAdO

PRIvIlEgIOs

Fuente: Cuadro propio realizado a partir del trabajo de campo. 
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Como lo señala Clark (en Acosta Silva, 2000), los investigadores son una nueva capa profesional vista aún 

con desconfianza, por lo menos, pues los argumentos así lo señalan. A la pregunta expresa de ¿cuáles 

son los montos del financiamiento a los proyectos de investigación sobre la violencia social en 

comparación con los fondos destinados a otras temáticas de investigación, durante el periodo que 

abarca el presente estudio? Si bien no cuento con todos los datos necesarios para responder a cabalidad 

esta pregunta, puedo estimar, de manera general, que del total de la inversión en investigación para el 

periodo considerado un uno por ciento fue destinado al tema de la violencia.

Eje Procedimientos metodológicos. 

El enfoque disciplinar está presente en sólo 15 investigaciones. La siguiente gráfica ofrece la distribución 

disciplinar de este tipo de estudios. 

Fuente: Gráfica propia a partir de la clasificación de las cincuenta y un investigaciones. 

En esta gráfica se puede observar que las investigaciones de sociología y política son los enfoques 

disciplinares más usados en el tema de la violencia. Una tentativa de explicación es la influencia de la Maestría 

en ciencias sociales para el diseño de políticas públicas, donde una de sus áreas, específicamente, la terminal 

de política en los últimos años generó varios trabajos sobre la temática. Esto mismo se presenta en  los 

estudios producidos por el Doctorado en ciencias sociales. No obstante, el resto de las 36 investigaciones 

muestran una combinación de disciplinas, generalmente, en el espectro amplio denominado como ciencias 

sociales. 

Continuando con el análisis del eje,  paso al criterio de colaboración de los actores, que indica que hubo una 

diversidad de sujetos en el trabajo de campo. La clasificación arroja los siguientes datos:
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                                      DISTRIBUCIÓN DISCIPLINAR. 

(15 investigaciones)

 
Fuente: Gráfica propia a partir de la clasificación de las cincuenta y un investigaciones.  
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 Fuente: Gráfica propia, a partir de la revisión del apartado metodológico de las 51 investigaciones. 

Un grupo que cobró relevancia fue el de los catalogados como sicarios en activo y presos a quienes 

se abordaron de manera directa en cuatro investigaciones. El acercamiento a estos grupos se dio bajo 

estrategias riesgosas, como lo narra un investigador de categoría “B”: 

Pudimos trabajar por seis meses en el 2015, con integrantes, tanto de los Aztecas como de los Artistas Asesinos, 

los Mexicles [bandas criminales de alta peligrosidad]. Seis meses de todos los días ir con ellos a entrevistas. 

Partiendo de la cuestión de la violencia nos preguntábamos qué pasa con el sentido de la vida y la muerte 

(IBSGS-17).

Entrando de lleno al análisis del criterio de intermediación encuentro que la difusión de los productos 

de investigación sobre violencia presenta al menos 16 maneras distintas de darse a conocer. De ellas, los 

actores externos declaran tener conocimiento de tres formas de difusión, que son: el libro, taller y foro. 

Aunque la manera de difusión más comentada sigue siendo el libro es interesante destacar la relación de 

amistad o compañerismo en el proceso que se da entre el libro y el lector. 

Diversos entrevistados que conocían investigaciones sobre violencia señalaron que su acercamiento a la 

investigación era por un vínculo de amistad o compañerismo con las y los autores. Los siguientes extractos 

de entrevista lo ejemplifican:
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FRECUENCIA DE SUJETOS EN EL TRABAJO DE CAMPO 

 
Fuente: Gráfica propia, a partir de la revisión del apartado metodológico de las 51 investigaciones.  
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Entrando de lleno al análisis del criterio de intermediación encuentro que la difusión de los 

productos de investigación sobre violencia presenta al menos 16 maneras distintas de darse a 
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el lector.  
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El vínculo difusor: amistad y compañerismo 

ACTOR                                             EXTRACTO
gObIERNO EN mI TRAbAJO COmO ACTIvIsTA -AuNquE AhORA EsTé EN El gObIERNO- lA bAsE, lAs JusTIfICACIONEs TEÓRICAs y dEmás PROvIENEN dE 

INvEsTIgACIONEs y dE COsAs quE sE hAN IdO sIsTEmATIzANdO. CONOzCO, mE llEvO bIEN y hE TRAbAJAdO CON vARIAs ACAdémICAs 

CON RR y lA dOCTORA Ph (gCv-17).

PROfEsIONAl El CAsO dE Ch (INvEsTIgAdOR) TIENE quE vER CON uNA REd. uNO dE lOs AbOgAdOs Es CERCANO, ANTEs dE RECOmENdAR A Ch 

-COmO PERITO dE lA CORTE INTERAmERICANA dE dEREChOs humANOs- lO lEyÓ y TOmÓ lA dECIsIÓN JuNTO CON lA ORgANIzACIÓN 

PAsO dE NORTE (PRhC-18).

NO luCRATIvO PRECIsAmENTE, El gRuPO quE EsCRIbE hP, ms, Wb, hA, TA (INvEsTIgAdOREs), EN fIN, Es CON quIENEs TENEmOs uNA RElACIÓN muy 

CERCANA. CON hP hAy uNA RElACIÓN CERCANA, lE hE PREguNTAdO sObRE TEmAs y mE mANdA lO quE él hA EsCRITO (NlEO-17).

Fuente: Cuadro propio realizado a partir del trabajo de campo con actores externos. 

Este tipo de vínculo basado en la amistad y el compañerismo es recurrente en la localidad y priva para la 

difusión de la investigación. Al respecto, un actor externo de la categoría profesional, que se desempeña 

como periodista, explica que la difusión que se hace de las investigaciones académicas parte de las 

invitaciones “que hacen académicos que son amigos y que han pisado alguna vez la acera del periodismo 

y participan en el programa de radio. A su vez, son quienes presentan publicaciones o invitan a otros 

académicos al programa” (POA-18).  

La coincidencia en los argumentos de los entrevistados indica que difundir un producto de investigación, 

fuera del círculo académico, implica contar con una amplia red de amistades y contactos, que a su vez 

puedan darle circulación al trabajo de investigación; no obstante, la red de amistades y contactos no está, 

directamente, relacionada con la calidad de la investigación sino con la capacidad de la o el investigador 

para construir esas redes de difusión. Esto no se debe tomar como un argumento para señalar la falta de 

calidad en los trabajos divulgados, sino observar que el vínculo para que cierto público se acerque a un 

trabajo de investigación no es en primer orden su calidad. 

Eje Cultura académica. 

Naidorf, et al. (2007) observan que en el mundo sistémico hay una combinación entre demandas burocráticas 

y demandas del mercado.  Por muy desquiciante que fue la crisis de violencia, su abordaje temático no 

estuvo exento de esta lógica. En el cuadro siguiente se muestra una combinación de narrativas en las que 

están presentes tres elementos centrales del mundo sistémico. 
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El mundo sistémico: productividad, tiempo y financiamiento.

ElEmENTO EXTRACTO

 PROduCTIvIdAd 

PRIvIlEgIAN dAR uN CONgREsO EN OTRO PAís, AuNquE NAdIE lO EsCuChE, POR EJEmPlO, fuI A dAR uNA CONfERENCIA A uTEP (ThE uNIvERsITy 

Of TEXAs AT El PAsO), hAbíA TREs PERsONAs EsCuCháNdONOs, PERO lOs ACAdémICOs sE lA PAsAN dANdO EsE TIPO dE CONfERENCIAs. lO 

ImPORTANTE sON lOs PuNTOs. IbAN muy CONTENTOs PORquE lEs dIERON su dIPlOmA dE uN CONgREsO INTERNACIONAl (IAAmmT-17).

CuANdO sEguRIdAd PúblICA muNICIPAl llEgÓ A COmPARTIR INfORmACIÓN, El ObsERvATORIO (dE sEguRIdAd dE lA uACJ) sE CONvERTíA EN uNA 

mAquIlAdORA dE dATOs, TENíAs quE dEPuRAR, REORgANIzAR y, mETERlE uNA CANTIdAd dE TRAbAJO ENORmE PARA POdER REsCATAR AlgúN ElEmEN-

TO susTANTIvO (ICPgs-17).

hAy uNA CIERTA PERvERsIÓN dE lOs fINEs sOCIAlEs dE lA INvEsTIgACIÓN, PORquE lO quE ImPORTAN sON lOs PuNTOs PARA El sNI, y EsO OCuRRE 

sI PúblICAs EN REvIsTAs ARbITRAdAs, ENTRE OTRAs COsAs (IAAmh-18).

      TIEmPO 

muChAs COsAs NI sIquIERA AlCANzAs A REgIsTRARlAs PORquE TAmbIéN Es mEdIO ENgORROsO sIEmPRE EsTAR ACTuAlIzANdO El CuRRíCulum dE 

CONACyT, lA uNIvERsIdAd y PROdEP. TIENEs quE PAsáRTElA CERTIfICANdO Tus COmPETENCIAs (IAlhA-17). 

POR lA CuEsTIÓN dE lA PROduCTIvIdAd y lOs TIEmPOs mE hE TOPAdO CON muChO mATERIAl REITERATIvO, O sEA, lOs dOCTOREs PublICAN lO 

mIsmO. ENCuENTRAs lIbROs y CAPíTulOs CAlCAdOs, Es lA mIsmA COsA PublICAdA EN dIsTINTOs fORmATOs (IbChCA-18). 

AhORA quE sOy sNI quIERO ENTRAR EN OTROs TEmAs COmPlICAdOs, PERO NO ENCuENTRO El TIEmPO PARA hACERlO A PROfuNdIdAd (IbCh-

CA-18).

fINANCIAmIENTO 

EsA dERRAmA dE RECuRsOs, INClusO PARA INvEsTIgACIÓN, quE hubO dE lA fEdERACIÓN PARA subsANAR El REzAgO NO REsulTAbA más quE PEquE-

ñAs AsPIRINAs PARA CáNCEREs muy AgudOs (IbbdJ-19).

Es COmPlICAdO CON lOs mONsTRuOs dE lAs CAdENAs EdITORIAlEs, lO quE EsTáN hACIENdO AhORA Es quE TE ENCARECEN El PROduCTO, NO lEs 

ImPORTA PORquE El dINERO vIENE dE CONACyT. CON OTRAs EdITORIAlEs quE EsTáN INICIANdO TE sAlE A mITAd dEl COsTO O mENOs y EsO 

AlCANzA PARA dIfuNdIR más Tu INvEsTIgACIÓN (Ibsgs-17).

quIEN NOs vA A fINANCIAR NOs PIdE uN PROyECTO dONdE EsTé bIEN dEsARROllAdO lA PARTE mETOdOlÓgICA y lOs ENTREgAblEs (ICm-

TWl-17).

El gObIERNO lANzA CONvOCATORIAs PARA quE, A NIvEl OPINIÓN PúblICA, sE vEA quE sE EsTá hACIENdO AlgO. y lOs ACAdémICOs sE lANzAN 

A COmPETIR POR EsOs RECuRsOs, PERO COmO EsTá ORgANIzAdO EN TéRmINOs TEmPORAlEs, dE PREsENTACIÓN dE REsulTAdOs y dE EvAluACIÓN 

ENTRE PAREs O ENTRE ORgANIsmOs sE PROduCE lO quE EsTá PREsENTE EN lA ACAdEmIA mEXICANA, lA sImulACIÓN (IbbdJ-19).

Fuente: Cuadro propio realizado a partir del trabajo de campo con investigadores (as). 

En el cuadro anterior no se realiza una distinción entre la categoría del investigador o investigadora, 

puesto que no se observan diferencias contundentes entre categorías. La mención de alguno de los tres 

elementos se hace, indistintamente, en todas las categorías, incluso la crítica a alguno de los elementos 

está presente en las tres categorías. Algunos ponderan sus señalamientos sobre un elemento en particular, 

ya sea la productividad, el tiempo o el financiamiento.

Conclusión

Hasta el momento, no observo líneas de investigación sólidas y pertinentes para el tema de violencia 

social, con cuerpos de investigación consolidados en resultados y proyección. Aunque se observa una 
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correspondencia entre temáticas y problemáticas aún no hay evidencia de bases de intervención que 

logren traducirse en respuestas concretas. 

Es importante señalar que los actores externos mencionan la desconfianza, sobrevaloración, irrelevancia 

y privilegios como elementos que están inmersos en la cuestión de los financiamientos a la investigación. 

Como señala Clark (en Acosta Silva, 2000), los resultados afianzan la premisa de que las y los investigadores 

son una nueva capa profesional vista aún con desconfianza. 

Este no es un tema menor, puesto que, la inversión que hace el Estado no es poca, incluso cuando no se 

ha logrado invertir lo indicado por organismos internacionales. Una correlación entre inversión y obras 

conocidas por los actores externos indica que lograr que un producto de investigación trascienda los 

muros de la academia tiene un costo promedio de 2´375,000 pesos. Aparte de la inversión monetaria, hay 

una inversión de tiempo, esfuerzo y capital humano que no logran materializarse en su aprovechamiento.
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