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Los profesores de tiempo parcial en las universidades públicas 
mexicanas: primeros acercamientos a un actor (in) visible

Angélica Buendía Espinosa120

Abril Acosta Ochoa121

Los tiempos repletos ahí están. Baratos.

Con ilusiones unos, hartos otros: quemados muchas veces por tantos años girando.

Cansados. Los jornaleros del gis y el borrador salen temprano.

Madrugan los peones.

Manuel Gil Antón (2015)

Resumen

Hace 25 años, con el Programa para la Modernización Educativa impulsado por el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se inició un ciclo de políticas públicas para la 
educación superior cuyo eje transversal ha sido la evaluación. Desde entonces se han 
sumado poco a poco al diseño institucional de las políticas, las instituciones 
universitarias, sus actores y procesos; no obstante, algunos temas no han sido 
considerados de manera sistemática, tal es el caso de los profesores de “tiempo 
parcial” o “por hora”.  Este es el tema central de la presente propuesta.

La igura del profesor part-time está cada vez más presente en la agenda académica 
y política. En Estados Unidos y el Reino Unido, ambos países con una larga tradición 
de universidades conformadas por un alto porcentaje de profesores de tiempo 
completo, en las últimas décadas se observa el aumento en el porcentaje de los 
profesores part-time y, en consecuencia, la disminución de los profesores de tiempo 
completo con deinitividad (Howell-Hoyt, 2007; Berry, 2005; Kezar y Sam, 2010b). 

El objetivo del capítulo es presentar algunos hallazgos sobre las condiciones 
laborales y académicas de los profesores de tiempo parcial en 40 universidades 
públicas mexicanas, a partir del supuesto de la ausencia de políticas para este actor 
y su escaso reconocimiento tanto simbólico como material. 

1. El contexto internacional

120 Universidad Autónoma Metropolitana, México. CE: abuendia0531@gmail.com
121 Universidad Autónoma Metropolitana, México. CE: abril_acosta@hotmail.es
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La bibliografía existente sobre las condiciones laborales de los profesores de  tiempo 
parcial, por horas o de asignatura, es escasa en habla hispana y no muy cuantiosa en 
otras lenguas. Especíicamente en México no se ha difundido conocimiento sobre el 
tema. La mayoría de textos que abordan a estos docentes, denominados en lengua 
inglesa como non-tenure, son de tipo periodístico y ensayístico, hay escasa 
información sustentada en datos estadísticos, así como descripciones puntuales 
basadas en investigación de campo. De éstas, existen algunas investigaciones 
internacionales (Jersey State Commission on Higher Education, 2002; New Mexico 
Higher Education Department, 2007; Rivera, 2003; Vaquero, 2005; Kezar y Sam, 
2010a y 2010b), si bien sólo una realizada en México (Polanco, 2006). 

Una indagación en cinco medios internacionales (Times Higher Education, Inside 
Higher Education, The Chronicle of Higher Education, University World News y El 
país) reporta 168 notas sobre el tema publicadas entre marzo de 2012 y abril de 
2015.122 Los temas que destacan son: 

- Temas sindicales. Reportes de reuniones sindicales, movilizaciones a favor 
del mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores de tiempo 
parcial, aprobación de políticas institucionales dirigidas a los PTP que fueron 
resultado de movilizaciones sindicales.

- Experiencias de PTP. Entrevistas realizadas a PTP en funciones, que se han 
retirado o han sido despedidos; ensayos libres que reportan las experiencias 
presentes o pasadas de PTP; ensayos libres de PTP que exponen sus 
experiencias en torno a la docencia, la vida académica y la vida laboral. 

- Reportes de investigaciones o estadísticas. Reseñas de libros especializados 
en PTP, cifras y estadísticas sobre PTP como tema central o en términos de 
su comparación con profesores deinitivos; reportes estadísticos oiciales. 

En general los trabajos especializados en el análisis de las condiciones laborales 
y académicas de los profesores de tiempo parcial delinean de forma muy clara las 
experiencias que viven en el ejercicio de la docencia, las relaciones complejas que 
establecen con la institución para la cual laboran y, en algunos casos, incluso sus 

122  La fuente de información es el Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universi-
tario Mexicano (LAISUM), portal de información especializado en educación superior, ciencia y 
tecnología, dirigido por Angélica Buendía Espinosa: http://laisumedu.org/index.php
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posicionamientos grupales frente a sus condiciones de trabajo. Estas cuestiones se 
exponen brevemente a continuación. 

Su emergencia como actores de la educación superior

La igura del profesor part-time está cada vez más presente en la agenda académica y 
política. En Estados Unidos y el Reino Unido, ambos países con una larga tradición 
de sistemas universitarios conformados por un alto porcentaje de profesores de 
tiempo completo, en las últimas décadas se observa un aumento en el porcentaje de 
los profesores part-time y, en consecuencia, la disminución de los profesores de 
tiempo completo con deinitividad (Howell-Hoyt, 2007; Berry, 2005; Kezar y Sam, 
2010b). 

En el país vecino, a inales de la década de los años noventa 42% de los profesores 
universitarios eran a tiempo parcial (Wilson, 1998), para 2001 el Departamento de 
Educación de los E.U. reportaba que ascendía a 44.5% (Bradley, 2004), para el año 
2003 hasta un 46% de todos los profesores eran a tiempo parcial (Euben, 2006). 
Estudios recientes indican que aproximadamente el 65% de los profesores de nuevo 
ingreso, son nontenure track (Kezar y Sam, 2010b), es decir, se contratan por tiempo 
determinado. El aumento en los contratos temporales se incentivó durante los años 
setenta, incrementándose de manera exponencial desde hace dos décadas, 
marcadamente en los college o colegios comunitarios, donde dos tercios de la planta 
académica corresponde a profesores sin contratos deinitivos (Pankin, 2011).

En la bibliografía internacional existen similitudes en la interpretación del 
aumento de los contratos temporales: se asocia a las propias condiciones del mercado 
laboral internacional que han conducido a la apropiación de mano de obra barata 
buscando optimizar recursos (McArthur, 1999; Vaquero, 2006; Rivera, 2003; Simo, 
2008); también está presente la idea de la crisis económica como un operador del 
aumento de estos empleos precarios (Wilson, 2008); o el desarrollo del propio 
subsistema de educación superior, que requiere contratar más profesores a menor 
precio para cubrir la demanda de estudios superiores de públicos diversiicados 
(Domínguez, 2009; Gil, 2008; Bermúdez y Novoa, 2009). 

Distintas formas de nombrarlos

Existe una diversidad de formas de denominar a este grupo de docentes. Para el caso 
mexicano encontramos los términos “profesores de asignatura” (Domínguez, 2009; 
Chávez, 2009) y “docentes por hora” (Sidorova, 2007), lo cual muestra la polisemia 
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con la que normativamente se les denomina en las diversas instituciones de educación 
superior. En España existe la categoría de “profesor interino” (Díaz, 2011) pero es 
más frecuente referirse a ellos como “profesores a tiempo parcial” (Simo et al., 2008). 

Al igual que en España, en Puerto Rico e Inglaterra se deinen como “profesores 
a tiempo parcial” (Winkelman, 2005; Rosario, 2007), mientras que en Colombia se 
les conoce como “profesores por hora” (Bermúdez y Novoa, 2009). En Estados 
Unidos se les llama a través de tres términos: “part time professor” (Euben, 2006; 
Wilson, 2008; Smallwood, 2004; Eagan, 2013), “non tenure track faculty member” 
(Kezar y Sam, 2010ª y 2010b) y “adjunct” (Mangan, 2009; Dunn, 2013; Ryesky, 
2013; Winkelman, 2005). 

Condiciones laborales y académicas para el desempeño de la docencia

La revisión de la literatura evidencia que se trata de profesores que comparten una 
misma condición laboral, a pesar de la diversidad de contextos institucionales, locales 
y nacionales donde se desempeñan. El profesor part time se caracteriza por impartir 
uno a más cursos en uno o varios colegios universitarios o universidades, públicas o 
privadas. Su salario es inferior en comparación con el de un profesors con deinitividad, 
los apoyos adicionales al salario están reducidos y las condiciones para impartir su 
cátedra son menos favorables (McArthur, 1999; Wilson, 2009; Bradley, 2004). Es 
muy limitada la cercanía con los profesores de tiempo completo (Wilson, 2009).

En Estados Unidos, el profesor adjunto (adjunct professor), de tiempo parcial 
(part time professor) y sin deinitividad (non tenure track) laboran por un contrato 
temporal, comúnmente tasado sobre el tiempo de duración del curso (anual, 
semestral, o curso de verano) y carecen de un conjunto de prestaciones del profesor 
de tiempo completo. No cuentan, por ejemplo, con una oicina, escritorio o equipo 
de cómputo, no tienen derecho al retiro, ni al descanso vacacional, se desplazan 
grandes distancias para llegar a la institución en la que prestan sus servicios, y en 
algunos casos se encuentran en una posición de menosprecio frente a sus colegas 
(Euben, 2006; Wilson, 2009; Mangan, 2009). 

En Puerto Rico las condiciones laborales de los profesores por tiempo determinado 
son consideradas de explotación pues, “cobran 71% menos que los que tienen plaza” 
(Rosario, 2007:3). En Colombia, los profesores de hora-cátedra empleados en el 
régimen privado “responden a una perspectiva empresarial en la que los contratos 
por periodos cortos, generan mayores beneicios económicos para la institución 
(Bermúdez y Novoa, 2009: 6), muy similares a las referidas por otros autores en el 
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caso mexicano (Domínguez, 2009; Chávez, 2009; Sidorova, 2007). En Holanda se 
les asigna un lugar de menor presencia que los de tiempo completo, funcionan como 
vínculo entre el sistema productivo y las universidades, al ser trabajadores que 
adquieren sus ingresos mayoritariamente de otras fuentes de empleo (Van Steijn, 
1985). La bibliografía estadounidense abunda en documentos que resaltan la 
condición desventajosa de estos profesores (Bradley, 2004; Powelson, 2011; Howell 
y Hoytt, 2007; Berger y Ricci, 2011). 

En esta línea, la bibliografía internacional también ha abordado el papel que 
desempeñan las luchas y movimientos sindicales y de agrupaciones docentes en su 
búsqueda de mejores condiciones laborales y de apoyos para su profesionalización 
(Rivera, 2003; Euben, 2006; Díaz, 2011) destacando algunos estudios que además 
tienen una base conceptual y analítica (Berry, 2005; Kezar y Sam, 2010a y 2010b). 
Es relevante el impulso que han tenido estos movimientos para el reconocimiento 
los part time en la formación de estudiantes, fomentar la obtención de apoyos 
institucionales para su desempeño e impulsar la operación de políticas educativas e 
institucionales dirigidas al mejoramiento de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 

2. Los profesores de tiempo parcial en el sistema universitario 
mexicano

El estudio del trabajo académico como profesión en México encuentra sus principales 
aportes en las investigaciones realizadas desde hace más de dos décadas (Gil Antón et 
al., 1992 y 1994; García Salord, 1999 y 2000); una temática recurrente es la de la 
carrera académica (Casillas et al., 2005) y recientemente también se ha trabajado en 
los procesos de deshomologación del trabajo académico (Ibarra y Rondero, 2006), los 
grupos de investigación y la identidad disciplinaria (Hamui, 2005). 

En su mayoría, estas aproximaciones se han enfocado en los profesores de tiempo 
completo que tienen contratos deinitivos, también llamados “de carrera”. Los 
profesores con contratos temporales hasta ahora han estado ausentes o bien aparecen 
en segundo plano en la mayor parte de las investigaciones antes referidas.123 Con  
 

123 Los primeros datos recabados sobre los profesores de asignatura en México se encuentran 
en dos textos producidos en 1992 y 1994 respectivamente, por Manuel Gil et al., Académicos: Un 
Botón de Muestra; y Los Rasgos de la Diversidad. Por otro lado, son excepcionales dos artículos se-
minales del tema escritos por Rollint Kent, “Los profesores y la crisis universitaria” en Cuadernos 
Políticos, número 46, abril-junio de 1986, pp. 41-54; y “¿Quiénes son los profesores universitarios?, 
las vicisitudes de una azarosa profesionalización”, en Crítica no. 28, julio septiembre de 1986.
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base en lo anterior, se considera que toda revisión de los trabajos producidos en 
torno a los profesores de tiempo parcial124 requiere reconocer que son una categoría 
que no ha sido construida conceptualmente, ni suicientemente estudiada 
empíricamente, es decir, se trata de un sujeto de investigación no re-conocido ni en 
sus rasgos, ni en sus trayectorias. 

¿Por qué estudiar a los profesores de tiempo parcial? En 2013, el 69% de los 
contratos del personal académico en las instituciones de educación superior en 
México eran por horas, en las universidades públicas ascendía a 58%, mientras que 
en las privadas a 80% (EXECUM, en línea). Es decir, más de la mitad de las 
actividades de docencia realizadas en las universidades mexicanas son realizadas 
por los profesores que no tienen contratos de tiempo completo. 

La proporción de contratos de tiempo parcial en las universidades mexicanas 
responde a un largo proceso de conformación del sistema de educación superior, en 
el que de acuerdo con diversos autores es posible observar al menos tres grandes 
periodos de crecimiento que lo constituyeron de forma diversiicada y heterogénea 
(Gil Antón et al., 1994; ANUIES, 1999; Buendía, 2014). De forma colateral, se 
pueden identiicar dos etapas de conformación del “espacio académico” (Gil Antón, 
2008): de expansión no regulada (1960–1989) caracterizada por la ampliación 
continua del número de puestos académicos para hacer frente al marcado incremento 
de la matrícula; y de deshomologación (1990-2001), que impuso criterios de 
diferenciación del trabajo académico así como de los periles docentes con base en 
la formulación de políticas de evaluación que contrajeron su expansión y segmentaron 
a los grupos de profesores con base en su productividad, habilitación y categoría de 
contratación.

Finalmente, se reconoce la heterogeneidad de las condiciones contractuales, 
académicas y las interacciones que suceden en el sistema universitario, dada la 
diversidad de historias institucionales, del grado de consolidación de sus actividades 
y sus indicadores (Ibarra y Buendía, 2014). Sobre esta base, resulta necesario atender 
a los profesores de tiempo parcial como un grupo heterogéneo en sus particularidades 
pero que simultáneamente comparte condiciones laborales y académicas similares. 
Es, por tanto, una categoría emergente dentro de la temática de los profesores 
universitarios que requiere ser estudiada. 

124 En el presente documento se utiliza el término “profesor de tiempo parcial” (PTP) como una 
categoría genérica que incluye las diversas terminologías institucionales que hacen referencia a los 
profesores que no tienen contratos de tiempo completo en una universidad pública o privada.
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La coniguración actual
La coniguración actual del sistema de educación superior en México, caracterizado 
principalmente por la complejidad de sus funciones académicas, por la diversidad 
institucional y la oferta educativa, tiene su origen en una serie de transformaciones 
económicas, políticas y sociales ocurridas a partir de la posguerra. A escala mundial, 
la masiicación de la educación superior representó un proceso que transformó su 
función. De estar orientada a formar a las élites políticas y sociales de las naciones, 
pasó a la democratización y promoción del acceso masivo a ese nivel educativo, con 
el objetivo primordial de contribuir a remediar los grandes problemas de desigualdad 
social y económica entre los individuos, además de fortalecer el crecimiento 
económico de las naciones (Buendía, 2014). 

La expansión de la matrícula trajo consigo grandes transformaciones en el terreno 
de la coniguración y la coordinación del Sistema Nacional de Educación Superior.125 

El sistema de educación superior creció de manera signiicativa en los últimos 50 
años y su expansión se asocia con el incremento demográico, la política social de 
ampliación del sistema educativo y la incorporación de las mujeres en las actividades 
económicas, políticas, sociales y culturales del país. En el periodo escolar 1960-
1961, había 76 269 alumnos en educación superior. La etapa más intensa de 
crecimiento tuvo lugar entre 1970 y 1980, lapso en el cual se presentaron las tasas 
anuales de crecimiento más altas en la matrícula (ANUIES, 2001; Taborga, 2003). 
En 1970 había 208 944 alumnos matriculados, lo que signiicó un aumento de 
273.9% en 10 años. En 1980 la población escolar de este nivel llegó a 731 147 
estudiantes, cifra equivalente a un crecimiento de 349.9% en una década. En cambio, 
en el decenio que va de 1990 a 2000 la matrícula sólo llegó a 507 217 estudiantes, 
equivalente a 68%. Al concluir la primera década del siglo XXI, estaban matriculados 

125 El ciclo de expansión y reforma de la enseñanza superior, que se intensiicó al inicio de la 
década de 1960, corresponde a la política de cambio educativo impulsada por la administración del 
presidente Echeverría; la cual, en el terreno de la educación superior, se orientó por medio del Sistema 
de Institutos Tecnológicos Regionales y se propagó en el territorio nacional, así como por la reforma 
de los planes de estudio de estas instituciones y la creación de nuevas carreras e instituciones, además 
del cambio institucional de las universidades mediante acuerdos entre ellas, principalmente por la vía 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) como 
interlocutor entre el gobierno y las universidades. En ese periodo se creó el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, la Universidad Autónoma Metropolitana y las Escuelas Nacionales de Estudios 
Profesionales de la UNAM. También se intentó ampliar los servicios educativos más allá de las gran-
des ciudades y las principales capitales estatales, a pesar de que la concentración geográica de las 
instituciones sigue siendo una característica del sistema.
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3 millones 107 mil 713 estudiantes y, para el año 2013 esta cifra se incrementó en el 
12% aproximadamente (EXECUM, 2015).

Este proceso de expansión trajo consigo diversas consecuencias. Una de ellas fue 
el aumento considerable del número de docentes contratados en dichas instituciones 
(ANUIES, 1999). Algunos cálculos apuntan a que entre 1961 y 1970 se generaron 
4.3 plazas docentes por día, y entre 1970 y 1982 un promedio de 11.9 (Gil et al., 1992; 
Gil, 2004). Para el ciclo escolar 2013-2014 había un total de 265 mil 842 profesores 
laborando en las IES mexicanas, de ellos el 69.5% (ver tabla 1 y gráica 1) corresponde 
a profesores con contratos de tiempo parcial, lo que da cuenta de su relevancia como 
un actor fundamental para el sistema de educación superior en México (Ibarra, 1991; 
Gil et al., 1992).

Tabla 1. Planta académica por tiempo de dedicación en el
 Sistema de Educación Superior en México (2007-2013)

Año Total Tiempo 
Completo % 3/4 de 

tiempo % Medio 
Tiempo % Por horas %

2007 283,523 75,172 26.5% 4,149 1.46% 16,602 5.86% 187,600 66.17%

2008 306,153 79,393 25.9% 4,485 1.46% 19,384 6.33% 202,891 66.27%

2009 307,607 78,881 25.6% 4,729 1.54% 76,571 5.69% 207,426 67.43%

2010 329,186 81,731 24.8% 4,754 1.44% 18,723 5.69% 224,338 68.15%

2011 342,617 83,464 24.4% 4,909 1.43% 1,777 0.52% 237,167 69.22%

2012 368,916 89,025 24.1% 6,068 1.64% 2,634 0.71% 253,189 68.63%

2013 382,335 91,591 24.0% 6,184 1.62% 18,718 4.90% 265,842 69.53%

Fuente: elaboración propia con base en el EXECUM, disponible www.ecum.unam.mx, consultado el 10 
de abril de 2015.

El análisis por sector muestra también la preeminencia de profesores por hora o 
de tiempo parcial. En el caso del sector público los profesores de tiempo parcial se 
constituyen como una mayoría. La relación que guardan en términos proporcionales 
es de aproximadamente el 60% de profesores de tiempo parcial, frente al 34.3% de 
profesores de tiempo completo. La pequeña proporción restante corresponde a 
profesores contratados por medio tiempo y tres cuartos de tiempo (ver gráica 1).
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Gráica 1. Profesores por tipo de contratación, sector público (2007-2013)

2013 34.31% 59.47%5.39%
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Fuente: elaboración propia con base en el EXECUM, disponible www.ecum.unam.mx, consultado el 
10 de abril de 2015.

Gráica 2.  Profesores por tipo de contratación, sector privado (2007-2013) 
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Fuente: elaboración propia con base en el EXECUM, disponible www.ecum.unam.mx, consultado el 
10 de abril de 2015.
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3. Metodología

En México el estudio de los profesores por hora ha estado ausente en la agenda de la 
investigación educativa. La centralidad de los profesores de tiempo completo como 
objeto de investigación ha obedecido principalmente a la importancia que la política 
educativa para el nivel superior otorga a este actor. Como señala Gil (2004), 

Para el sector privado la proporción de profesores por hora es mucho mayor y 
alcanza el 80%, los profesores de tiempo completo sólo ocupan un 13% del total del 
profesorado, como se observa en la gráica 2. Mientras que en el sector público es 
casi una situación generalizada que los profesores de tiempo completo realicen 
funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, en el caso del sector 
privado no hay evidencias de que ocurra algo similar. Los profesores de tiempo 
completo en este sector deben realizar actividades de gestión y docencia, 
fundamentalmentela construcción de la profesión académica en México a lo largo 
del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, se orienta al cumplimiento de 
indicadores que derivan de modelos universitarios de distintas partes del mundo. La 
política ha orientado la profesión académica, a través de políticas especíicas para 
este sector, en forma colateral la investigación educativa ha derivado en grandes 
aportes sobre los efectos de esas políticas en las distintas funciones que realizan los 
profesores de tiempo completo, pero con escasa atención a los profesores por hora. 

Es probable que la ausencia de los profesores por hora como actores en la política 
educativa haya derivado también en su invisibilidad en la agenda de la investigación 
mexicana. Por ello, el primer paso es construir un objeto de investigación para, 
posteriormente, generar una línea de investigación que permita abordar distintos 
problemas en torno a los profesores por hora, reconocidos ya como sujetos de 
investigación. Esta es la razón principal por la que el presente trabajo privilegia la 
metodología descriptiva a in de exponer las características principales del fenómeno 
(Garza Mercado, 2007). La investigación se fundamenta en el análisis documental, 
aunque también considera algunas formas de exploración como la observación 
directa y la entrevista. Un primer acercamiento a profesores por hora en activo por 
medio de entrevistas semiestructuradas ha permitido adentrarnos en sus 
motivaciones, expectativas e historias; pero la información no es aún lo 
suicientemente consistente como para compartirla en este momento.

La escasa literatura sobre el estudio de los profesores por hora da cuenta de dos 
dimensiones necesarias en su descripción y análisis: las condiciones académicas y 
las laborales, bajo las que establecen su relación con el establecimiento de nivel 



309

Globalización, Internacionalización y Educación comparada

superior. Para avanzar en ello se realizó una delimitación del objeto de estudio 
considerando la complejidad del sistema de educación superior mexicano. La base 
fue las 40 universidades públicas que forman parte de la sección de geografía política 
del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano 
(LAISUM), mismas que para el año 2013 atendían aproximadamente al 40% de la 
matrícula de nivel superior a nivel nacional (ver tabla 2).

Tabla 2. Universidades que constituyen el objeto de estudio del LAISUM

Regiones Siglas Matrícula 2013 (licenciatura)

Instituto Tecnológico de Sonora ITSON 15,737

Universidad Autónoma de Baja California UABC 55,068

Universidad Autónoma de Baja California 
Sur UABCS 5,102

Universidad Autónoma de Chihuahua UACH 27,386

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ 24,863

Universidad Autónoma de Sinaloa UAS 59,258

Universidad de Sonora UNISON 29,377
Total regional 7 216,791

Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro UAAA 4,930

Universidad Autónoma de Coahuila UACOH 21,411

Universidad Autónoma de Nuevo León          UANL 82,737

Universidad Autónoma de San Luís Potosí UASLP 23,878

Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT 34,613

Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ 19,400

Universidad Juárez del Estado de 
Durango UJED 13,750

Total regional 7 200,719

Universidad Autónoma de Aguascalientes UAA 13,311

Universidad Autónoma de Nayarit UAN 13,614

Universidad de Colima UCOL 11,874
Universidad de Guadalajara UDG 96,534
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Universidad de Guanajuato UGTO 17,045
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo UMSNH 38,980

Total regional 6 191,358

Instituto Politécnico Nacional IPN 101,212

Universidad Autónoma Metropolitana UAM 50,928

Universidad Nacional Autónoma de 
México UNAM 190,336

Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México UACM 12,797

Total regional 4 355,273
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla BUAP 56,530

Universidad Autónoma Chapingo UACha 47,02

Universidad Autónoma de Guerrero UAGRO 25,356

Universidad Autónoma de Querétaro UAQRO 17,300

Universidad Autónoma de Tlaxcala UTlx 12,505

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo UAEH 23144

Universidad Autónoma del Estado de 
México UAMEX 45,161

Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos UAEMOR 15,701

Total regional 8 195,697

Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca UABJO 15,676

Universidad Autónoma de Campeche UACAM  5,772

Universidad Autónoma de Chiapas UNACH 20,441

Universidad Autónoma de Yucatán UADY 13,715

Universidad Autónoma del Carmen UACAR 4,770

Universidad de Quintana Roo UQROO 4,197

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAT 27,869

Universidad Veracruzana UV 58,706

Total regional  8 151,146

Total nacional UPM 40 1,310,984
Total nacional 3,309,221

Fuente: elaboración propia con base en el EXECUM, disponible www.ecum.unam.mx, consultado el 
10 de abril de 2015.
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Un segundo momento implicó construir las dimensiones de análisis para 
describirlas. Aunque, como hemos señalado, la investigación es descriptiva, subyace 
una conceptualización teórica desde una de las vertientes del nuevo institucionalismo, 
la sociológica, pues la revisión documental corresponde al análisis de las condiciones 
laborales y académicas comprendidas como instituciones que regulan las relaciones 
entre los profesores de tiempo parcial y las universidades. Siguiendo a North las 
instituciones son:

“reglas del juego en una sociedad o, más formalmente los constreñimientos u 
obligaciones creados por los seres humanos que le dan forma a la interacción 
humana; en consecuencia, estas estructuran los alicientes en el intercambio 
humano, ya sea político, social o económico. El cambio institucional delinea la 
forma en el que la sociedad evoluciona en el tiempo y es, a la vez, la clave para 
entender el cambio histórico.” (North, 1993:3).

El trabajo pone énfasis en el pilar regulativo que da sentido a las instituciones 
como signiicaciones en la vida social y que Scott (2008:48) ha deinido. Las 
instituciones se materializan en relación con organizaciones complejas, públicas o 
privadas, y las normas y reglas que las rigen (Portes, 2009:8). Según Scott (2008) las 
instituciones se conforman por tres pilares: regulativo, normativo y cultural-
cognitivo. A través de ellos, se proporciona estabilidad y signiicado a la vida social. 
El pilar regulativo se reiere al establecimiento de normas a través de un proceso 
explícito mediante el monitoreo y sanción de las actividades, es decir, se establecen 
reglas que permiten manipular comportamientos indebidos a través de castigos. El 
concepto de regulación evoca visiones de represión y restricción, muchos tipos de 
regulaciones permiten la acción de actores sociales a través de la adquisición de 
licencias, poderes especiales y beneicios.

Una segunda vertiente que deberá abordar en el futuro la investigación son los 
pilares normativo y cognitivo cultural. Es con base en su análisis que sería posible 
indagar sobre los comportamientos y las construcciones sociales en torno a las 
relaciones entre las universidades y los profesores por hora y los roles que juegan 
cada uno de estos actores. Por un lado, el pilar normativo incluye valores y normas. 
Los primeros son concepciones preferidas o deseables junto con la construcción de 
estándares en donde se evalúan y comparan los comportamientos. Mientras que las 
normas juegan un papel importante en la medida en que deinen cómo deben hacerse 
las cosas y en la manera en que legitiman los medios para perseguir los ines (Scott, 
2008). Algunos valores y normas son aplicables a todos los miembros de la 
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colectividad mientras que otros se aplican solo a cierto tipo de actores, de esta 
manera los roles se convierten en un concepto importante, ya que marcan los 
objetivos y actividades apropiadas para realizar tareas especíicas, por lo tanto los 
roles son construidos socialmente.

Scott (2008:55) airma que “los sistemas normativos imponen limites en el 
comportamiento social, al mismo tiempo empoderan y permiten la acción social, es 
decir dan derechos como responsabilidades, privilegios como deberes y licencias 
como mandatos. Bajo esta visión normativa, las instituciones proporcionan reglas, 
estándares operativos, estrategias, roles, formas organizacionales y tecnologías”.

El pilar cultural-cognitivo representa la forma en que se constituye la realidad 
social a través de signiicados creados por los individuos como una forma para 
entender e interiorizar lo que ocurre a su alrededor; de esta forma cada institución 
llega a representar esos signiicados de manera objetiva. Bajo esta perspectiva 
cultural-cognitiva Scott (2008) menciona que los individuos aceptan y no cuestionan 
las reglas y rutinas hasta llegar al grado de conformidad, sin consentir otro tipo de 
comportamientos. Un sistema cultural-cognitivo destaca el papel central que 
desempeña la construcción de signiicados mediados por un marco común.

Para ines del estudio de las instituciones regulativas las condiciones académicas 

se deinieron como los procesos e insumos institucionales que regulan el ingreso, la 
permanencia, los requisitos para la promoción, la valoración del desempeño, los 
recursos para diferenciar la productividad, y los programas y condiciones para el 
retiro de los miembros del personal académico que no es de tiempo completo. Por su 
parte, las condiciones laborales se reieren a los procesos e insumos institucionales 
por lo que se establecen las medios económicos y simbólicos que regulan las formas 
de ingreso, la permanencia, los requisitos para la promoción, la valoración del 
desempeño, los recursos para diferenciar la productividad, y los programas y 
condiciones para el retiro de los miembros del personal académico que no es de 
tiempo completo.

El establecimiento de las condiciones académicas y laborales recae en las 
universidades, pero, tal como lo propone la teoría institucional, hay una fuerte 
inluencia del ambiente en las organizaciones universitarias; de tal manera que ello 
supone un proceso de institucionalización de ciertas regulaciones en el conjunto de 
universidades. Por ejemplo, los requerimientos de ingreso, los procesos de evaluación 
del desempeño y el esquema de estímulos a la productividad, las tareas docentes, por 
citar algunos. En cambio, son amplias las diferencias en cuanto a los salarios y las 
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condiciones de retiro, que parecen responder a procesos y dinámicas de desarrollo 
interno a las organizaciones. 

En la siguiente tabla se especiican las variables que se consideran en cada una de 
las dimensiones

Tabla 3. Variables/instituciones para las dimensiones

Condiciones académicas Condiciones laborales

A1.1. Mecanismos de ingreso (proceso 
académico)  L1.1. Mecanismos de contratación (temporalidad)

A1.2. Requisitos para la función docencia 
(requisitos académicos)  L1.3. Carga académica laboral

A1.3. Modalidades, categorías y niveles en 
los que se agrupa al personal académico 
(anotar categorías y niveles utilizados por 
la institución) 

 L.4. Salarios

AI.4. Mecanismos de permanencia y 
promoción académica L1.5. Mecanismos de remuneración económica y beneicios por ley

A2. Funciones universitarias. Tareas 
académicas a desempeñar para cada una 
de las funciones y obligatoriedad de las 
mismas de acuerdo con la regulación 
vigente.

 L1.6. Mecanismos de remuneración adicionales a los previstos por ley

A2.1. Función docencia  L1.7. Mecanismos de apoyo a la permanencia y promoción (económicos)

A2.2. Función investigación  L1.8. Condiciones económicas y laborales de la conclusión de la relación de 
trabajo

A2.3. Función difusión
 L2. Funciones universitarias. Condiciones laborales normativas e institucionales 
de las actividades a realizar de acuerdo la legislación vigente, las funciones de 
docencia, investigación y difusión. 

A2.4. Vinculación  L2.1. Función docencia
A2.5. Participación en espacios colegiados 
y de gestión L2.2. Función investigación

L2.3. Función difusión

L2.4. Función vinculación

L2.5. Participación en espacios colegiados y de gestión (apoyos económicos 
para realizar esta tarea) 

L3. Actividades de profesionalización y de apoyo al desarrollo académico 
(apoyos económicos para la participación en este tipo de actividades) 

L4. Evaluación y estímulos. Condiciones normativas e institucionales por medio 
de las cuales se establece la participación del personal académico en procesos de 
evaluación de sus funciones y las consecuencias económicas y simbólicas de 
éstos.

L4.1. Estímulos al desempeño

L4.2. Estímulos extraordinarios

Fuente: elaboración propia.
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La identiicación de cada una de estas variables/instituciones, como las llamamos 
desde ahora, se realizó a través de la revisión documental del marco institucional de 
cada universidad. Esta primera aproximación se integra, aunque con algunas 
variantes, por documentos tales como: ley orgánica, estatuto, reglamento orgánico, 
reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico y contrato 
colectivo de trabajo. Al considerar las 40 universidades del LAISUM en la 
investigación aludimos a la perspectiva comparada, misma que ha sido ampliamente 
cultivada en la ciencia política por Sartori (2004) y Portes (2009), particularmente 
en la investigación educativa hay ya una vieja tradición cuyo origen se ubica en el 
libro clásico Comparative Method Education, de Bereday (1964) y que se ha nutrido 
de aportes más recientes como los de Bray, Adamson y Mason (2010).

Para el diseño del trabajo de campo se siguieron las siguientes etapas:

- Recopilación de las leyes y reglamentos de las 40 universidades.

- Revisión y sistematización de las variables/instituciones para las dimensiones 
condiciones académicas y laborales.

- Integración de tablas de verdad con tres valores.

- Descripción y análisis de la información obtenida.
Otras investigaciones que utilizan como marco interpretativo la teoría institucional 

(Portes, 2009) y que metodológicamente se sustenta en el Análisis Cualitativo 
Comparado (QCA, por sus siglas en inglés)126, nos orientaron para la construcción de 
las tablas de verdad127 con la siguiente notación:

126 Para una siguiente etapa de la investigación se pretende utilizar el QCA, cuyo principal 
autor es Charles Ragin. Uno de los textos clásicos es The comparative  method: Moving beyond quan-
titative and qualitative strategies, Berkeley, University of California Press, 1987.

127 La generación de esta tabla de verdad tiene como base algunos trabajos en modelos de con-
juntos difusos. Entre las ventajas del uso de esta metodología para el análisis de datos podemos men-
cionar que permite analizar datos cuantitativos y cualitativos; fundamentar el análisis en teorías pre-
viamente establecidas, conocimiento de expertos, estudios empíricos previos y series de datos; y no 
requiere un mínimo de datos ya que no se basa en representatividad estadística sino en la valoración 
de información a partir de criterios cualitativos. Ver Ragin, 20005 From Fuzzy Set to Crisp Truht 
Tables. Deparment of sociology y Salas, 2013 Salas, I. (2013). “Calidad del empleo: un modelo analí-
tico para su valoración” en Revista Gaceta Laboral.



315

Globalización, Internacionalización y Educación comparada

Tabla 4. Tabla de verdad para el análisis de las dimensiones de estudio

Tipo de respuesta Valor cualitativo Valor cuantitativo
No aplica la variable en la universidad NA 1
No hay información sobre la variable SD 2
La variable en cuestión aplica en la institución por 
“uso y costumbre”, pero no está regulado en algún 
instrumento normativo1

UC 3

La información sobre la variable en cuestión es 
ambigua y no fue posible conirmarla en algún 
instrumento normativo

A 4

Si aplica la variable y hay un fundamento legal en 
algún instrumento normativo de la institución SI 5

Fuente: elaboración propia.

El carácter complejo de las universidades, así como la escasez e incompatibilidad 
de la información, es una de las debilidades de esta primera descripción de un 
fenómeno poco estudiado, como lo son los profesores de tiempo parcial. No es esta 
una excusa de los posibles errores de este trabajo, pero sí se anota como una 
advertencia para los lectores interesados en el mismo. 

La información sistematizada es vasta, por razones de espacio y de interés para la 
exposición hemos elegido dos variables que por su asociación con las principales 
actividades realizadas por los profesores de tiempo parcial resultan de mayor 
relevancia y cuyo análisis proporciona una primera imagen de la relación entre las 
universidades y los profesores como actores. Para las condiciones académicas 
elegimos la función docente y para las condiciones laborales de igual forma, la 
docencia y la operación de los estímulos al desempeño docente. Es evidente la 
asociación entre ambas variables, lo que quedaría pendiente es explicar las diferencias 
y similitudes en su comportamiento en la comparación entre universidades, así 
como las visiones de las opiniones de los profesores por hora en torno a ellas. Con 
ello trataremos de resarcir las debilidades teóricas que algunos autores han observado 
sobre el concepto de institución y distinguir, para el caso del estudio de los profesores 
por hora, sobre la esfera simbólica y la realidad material, la jerarquía de ambas 
esferas (Portes, 2007; Campbell, 2009) en las motivaciones y expectativas de estos 
actores e intentar una explicación coherente sobre su rol en la educación superior 
mexicana.
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4. La docencia en los profesores de tiempo parcial: A trabajo igual… 
¿Lo demás igual?

Presentar las condiciones académicas y laborales en las cuales los profesores de 
tiempo parcial realizan su función docente se relaciona con el interés por mostrar un 
terreno aún inexplorado, las tareas que de acuerdo con su puesto deben llevar a cabo 
y el sistema de recompensas establecido por la organización.
Docencia
Para analizar la variable docencia se deinieron un conjunto de actividades asociadas tanto para las 
condiciones académicas, como para las laborales.

Tabla 5. Condiciones económicas y laborales para la función docencia

Condiciones académicas Condiciones laborales

Asesorar proyectos de tesis de licenciatura

Actualización y modiicación de planes y 
programas de estudio de licenciatura

Actualización y modiicación de planes y 
programas de estudio de posgrado

Asesorías

Tutorías

Participación en reuniones de academias

Presentar programas e informes de trabajo, en 
la forma y términos que señale la institución

Otros cursos impartidos (de formación, apoyo 
técnico o especializado)

Apoyos económicos para proyectos de 
innovación educativa

Apoyos económicos para material didáctico

Apoyos con los materiales y equipo necesarios 
para impartir clases (solicitud de libros, equipo 
de cómputo, otros)

Espacios para su estancia en la institución 
(cubículos, equipos de cómputo, impresora, 
copiadora, etc.)

Apoyos económicos para otras actividades de 
docencia  (actualización de planes de estudio, 
tutorías, asesorías)

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo esperado, en todas las universidades se establece que la 
impartición y preparación de clases es la actividad central de los profesores a tiempo 
parcial. No obstante, sólo en el 67.4% de los casos está claramente especiicado en la 
normatividad vigente (ver gráica 3).
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Gráica 3. Condiciones académicas para la función docencia
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Fuente: elaboración propia.

El resto de las actividades que contempla la función docencia muestran en cambio 
diferencias signiicativas. Como se muestra en la Gráica 3 el 37% de las universidades 
reconoce que los docentes por hora pueden asesorar tesis y proyectos terminales de 
licenciatura, entre las cuales podemos mencionar:

El 28.3% de las universidades considera que los profesores de asignatura deben 
participar en la actualización y modiicación de planes y programas de estudio de las 
licenciaturas donde imparten clase, pero 45.7% han deinido en cambio que esta es 
una labor exclusiva de los profesores de carrera. No hay datos que nos permitan 
conocer si en siete de las universidades, que constituyen el 26.1% de los casos de 
estudio, los profesores a tiempo parcial participan en los procesos de actualización 
de planes de estudio, entre las cuales podemos mencionar a la Universidad Pedagógica 
Nacional y la Autónoma de Ciudad Juárez. La modiicación de planes y programas 
de estudio de posgrado no constituye una actividad de los profesores por hora, toda 
vez que ninguna universidad lo establece.  
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En 30.4% de las universidades analizadas se indica la obligatoriedad de que los 
profesores a tiempo parcial impartan asesorías a sus alumnos, mientras que en el 
37% no están consideradas como una tarea obligatoria, a pesar de que podría 
suponerse que realizan esta actividad. 

Las tutorías personalizadas son una actividad que constituye las labores de los 
profesores a tiempo parcial en el 10.9% de los casos, que corresponde a UAA, UAGro 
y UDG. En el 67.4% de los casos se encuentra reglamentado que los profesores por 
hora o de asignatura participen en reuniones de academias o en otras formas de 
organización del trabajo docente de forma colegiada, si bien en su mayoría se reiere 
a juntas de docencia y no a las otras funciones universitarias (investigación, extensión 
y vinculación). El 10.9% no lo considera y en el resto de los casos no es posible 
conocer la información.

En lo referente a la obligatoriedad de presentar informes y programas de actividades 
como parte de sus labores docentes, el 82.6% de las universidades lo establecen en sus 
reglamentos y estatutos. Sólo el 19.6% de los casos revisados permiten que los 
profesores a tiempo parcial impartan otro tipo de cursos de actualización y de apoyo 
técnico o especializado, sin embargo 67.4% de las universidades no abre esta 
posibilidad. 

Para el caso de las condiciones económicas y materiales en que los profesores de 
tiempo parcial realizan sus tareas, el panorama no es alentador. En el 42.5% de los 
casos los profesores no reciben algún tipo de apoyo para desarrollar proyectos de 
innovación educativa y si consideramos las universidades en la información es 
ambigua y en los que no aplica, el 55% de ellos no cuentan con un lugar físico como 
cubículos, oicina, etc. En cambio, en la mitad de ellas se asignan apoyos para 
material didáctico, materiales y equipo (ver gráica 4).

Estímulos

En México, los profesores de tiempo completo cuentan con un conjunto de estímulos 
a su desempeño. Existen programas internos a la organización universitaria que 
operan de forma simultánea a otros programas federales, a través de los cuales se 
diferencia la productividad en las funciones de docencia e investigación, consideradas 
labores complementarias y obligatorias en la práctica, si se quiere acceder a ingresos 
adicionales al salario base. Pese a tener nombramientos que pueden privilegiar la 
docencia o la investigación (profesor de tiempo completo versus investigador de 
tiempo completo), la política federal ha planteado que ambas pueden –y deben- ser  
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cumplidas por todos los académicos. El origen y los efectos de estos programas de 
deshomologación han sido estudiados en México (Ibarra 1991 y 1994; García Salord 
1999 y 2000; Castaños, 2000; Ibarra y Rondero, 2006; Galaz y Gil, 2009).

Gráica 4. Condiciones laborales para la función docencia 
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Fuente: elaboración propia.

Un profesor de tiempo parcial, en contraparte, tiene a su cargo prioritariamente 
labores de docencia. De tal forma que la revisión de los estímulos y apoyos adicionales 
al salario a los que tienen derecho por realizar esta tarea, nos permite identiicar los 
reconocimientos materiales y simbólicos que se otorgan a estos miembros del 
personal académico por el trabajo docente y de investigación que realizan. 
Consideramos para esta descripción dos tipos de estímulos, los económicos y los 
simbólicos.

El 48% de las 40 universidades analizadas establecen programas de estímulos 
económicos como complemento al salario para recompensar la docencia, como se 
puede apreciar en la gráica 5. En cambio, 38% no los tiene contemplados, es decir, 
los profesores tienen acceso a su salario base pero no tienen otra fuente de ingresos 
y recompensas por su trabajo. Por otro lado 15% de las universidades no lo establece 
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como un derecho pero existen ambigüedades derivadas de la imprecisión con la que 
normativamente se establecen los requisitos para acceder a estos estímulos, de forma 
que no es posible establecer si, de hecho, existen profesores que optan por la búsqueda 
de mayores ingresos económicos en estas universidades. Finalmente, ninguna de las 
universidades otorga estímulos normativos por uso y costumbre, es decir, de forma 
habitual al margen de los requisitos establecidos normativamente (ver gráica 5). 

Gráica 5. Programas de estímulos económicos para profesores de tiempo parcial

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los valores corresponden al grado en que la universidad considera este estímulo. 5: Si, 4: A, 3: 
Uso y costumbre, 2: Sin datos y 1: No aplica.

En relación con la existencia de programas de reconocimiento simbólico al trabajo 
docente de los profesores de tiempo parcial (tales como diplomas, medallas, cartas, 
asistencia a eventos, u otros), 14 universidades (35%) lo establecen como una forma 
de valoración del desempeño (Gráica 6). En todos los casos se trata de un derecho 
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que es común a la planta académica total con independencia de la categoría y nivel 
en el que se ubican en el tabulador oicial. Por otra parte, una proporción similar 
(33%) no contempla ningún tipo de estímulo simbólico al desempeño docente. Es 
interesante observar que en 12 universidades (30%) existen ambigüedades 
normativas, lo cual hace imposible identiicar si los programas de reconocimiento 
simbólico son un derecho de los profesores por hora o únicamente de la planta 
académica con deinitividad. Finalmente, en uno de los casos (Universidad Autónoma 
de Yucatán) no existe información que permita saber si se recompensa simbólicamente 
el desempeño de los integrantes de la planta académica. 

Gráica 6. Programas de reconocimiento simbólico para desempeño docente de 
los profesores de tiempo parcial

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los valores corresponden al grado en que la universidad considera este estímulo. 5: Si, 4: A, 3: 
Uso y costumbre, 2: Sin datos y 1: No aplica.

Es posible establecer que los reconocimientos económicos a los que tienen derecho 
los profesores de asignatura están contemplados en la mitad de las universidades 
estudiadas. Los de tipo simbólico, en cambio, se encuentran establecidos en una 
tercera parte de las universidades analizadas cuando se trata de la docencia. Esto da 
cuenta de una segmentación de los reconocimientos al trabajo: las universidades no 
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parecen valorar de forma amplia el desempeño de los profesores de tiempo parcial, 
al menos no a la par de sus colegas de tiempo completo. Se trata de un diseño 
institucional donde destaca la deinitividad y la investigación, mientras que el 
profesor por hora, que conforma como dijimos más de la mitad de la planta docente, 
no es un sujeto de las políticas de estímulos de forma prioritaria. 

5. Primeros acercamientos, no conclusiones

En México los profesores de tiempo parcial, también llamados de asignatura o por 
hora, constituyen un grupo heterogéneo. De acuerdo con la escasa bibliografía 
disponible se caracterizan por tener múltiples denominaciones y su tiempo de 
dedicación es variado. Los temas recurrentes son: sindicales, experiencias y vivencias 
de los profesores de tiempo parcial reportes de investigaciones o estadísticas. 

A pesar de sus limitaciones la relevancia de este trabajo radica en construir una 
primera aproximación el tema, de tal forma que más que conclusiones, este trabajo 
se constituye en un parteaguas para indagar sobre un tema “olvidado” tanto en la 
política educativa de nivel superior, como en la agenda de la investigación educativa. 
Por esta razón en seguida apuntamos algunos de los temas que consideramos deben 
investigarse a profundidad en el sistema de educación superior mexicano:

1.  La “deslocalización” es una de las características en las condiciones 
académicas y laborales de los profesores de tiempo parcial, pues su 
contratación y “estabilidad” en las universidades mexicanas es en varios 
casos consecuencia de los derechos de los profesores de tiempo completo 
(permisos, sabáticos, jubilaciones, entre otros).

2.  Se requiere estudiar a profundidad las condiciones institucionales (laborales 
y académicas) y las motivaciones y expectativas de los profesores de tiempo 
parcial.

3.  Se debe discutir y analizar el concepto de “deinitividad”, su asociación con 
la diversidad institucional y disciplinaria y con la evaluación de las funciones. 
No es una aspiración y mucho menos una propuesta el que exista en las 
instituciones de educación superior mexicanas una planta integrada sólo por 
profesores de tiempo completo; sin embargo, es necesario relexionar sobre 
los aportes que a la educación superior nacional realizan de los profesores de 
tiempo parcial y generar propuestas de política para que conduzcan a resarcir 
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las desigualdades que hoy caracterizan al sistema en este aspecto. Esta 
discusión podría incorporar el papel que juega el reconocimiento simbólico 
y material de las funciones que realizan estos profesores.

4.  La información hasta hoy revisada da cuenta de la “distancia” existente entre 
el marco normativo y las prácticas de la gestión en las universidades. Es 
decir, se observan desajustes entre la estructura formal y las prácticas reales 
de gestión de algunas universidades, con respecto a las variables docencia y 
estímulos analizadas en este trabajo.

5.  Finalmente, la teoría institucional se constituye en un herramental teórico 
que podría funcionar como marco interpretativo para la investigación sobre 
los profesores de tiempo parcial en México. Empero, otros aportes teóricos 
también pueden contribuir en ese sentido. El asunto es que necesitamos más 
investigación y más acción para un actor hasta hoy invisible.
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