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El objetivo de la investigación fue identificar las creencias limitantes del profesorado 
sobre la investigación y la producción científica en una universidad tecnológica del sur 
de Sonora, México. El enfoque del estudio fue cualitativo desde la perspectiva del inte-
raccionismo simbólico; la recuperación de información se realizó mediante entrevista 
cualitativa a diez profesores de tiempo completo elegidos con base en la técnica de casos 
homogéneos. En el análisis de información surgieron las siguientes categorías: la inves-
tigación en función del tiempo; la falta de motivación hacia la investigación; y las nece-
sidades de formación en investigación. Dentro de estas, el tiempo fue considerado como 
escaso; en la motivación destaca la referencia a la falta de apoyos institucionales; y en la 
formación se subrayan las pocas oportunidades para capacitarse como investigadores. 
Se concluye que tales creencias limitantes deben ser resignificadas a través de procesos 
reflexivos promovidos por la universidad, tanto si son creencias con o sin sustento, dado 
que lo primordial es impulsar su labor científica vinculada a su responsabilidad social. 
Se recomienda seguir profundizando en esta temática para derivar acciones concretas 
que estimulen el interés y la dedicación del profesorado universitario hacia la produc-
ción de la ciencia y la tecnología regional.

Palabras clave:
investigación  
tecnológica,  
conocimiento  
científico,  
formación de  
investigadores

Recibido: 14 de enero de 2022 | Aceptado para su publicación: 19 de agosto de 2022 | 

Publicado: 21 de septiembre de 2022

Cómo citar: Manig Valenzuela, A., Silas Casillas, J. C. y Márquez Ibarra, L. (2022). Creencias 
limitantes de profesores de una universidad tecnológica sobre investigación y productividad 
científica. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (59), e1388. https://doi.org/10.31391/
S2007-7033(2022)0059-011



2 Manig/Silas/Márquez. Creencias limitantes de profesores de una universidad tecnológica sobre investigación
Sinéctica 59 www.sinectica.iteso.mx

The research project aimed at identifying the limiting beliefs of faculty members at a tech-
nological university in southern Sonora, Mexico, about research and scientific production. 
This qualitative study used the methodology part of the symbolic interactionism perspecti-
ve, as well as open-ended qualitative interviews with 10 full-time professors chosen through 
the homogeneous cases technique. The following categories emerged from the information 
analysis: Research as a consequence/function of time, lack of motivation towards research, 
and research training needs. Within these categories, time was considered as scarce; re-
garding motivation, the lack of institutional support was salient and, in regard of training, 
the scarce opportunities for training were highlighted by the participant researchers. It is 
reasonable to conclude that such limiting beliefs should be re-signified through reflective 
processes promoted by the university, whether they are beliefs with or without support, 
given that the most important thing is to motivate their scientific work linked to their so-
cial responsibility. An important recommendation is to continue deepening in this subject to 
derive concrete actions that stimulate the interest and dedication of university professors 
towards the production of regional science and technology.
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Introducción

La investigación científica es un pilar de la calidad de vida y bienestar de las 
personas reconocido y valorado a lo largo del tiempo por sus aportaciones 
en la formulación de soluciones viables a problemas reales de la sociedad. En 

las instituciones de educación superior (IES), la investigación científica tiene como 
función primordial crear nuevas perspectivas objetivas respecto a la realidad social 
mediante la generación de nuevos conocimientos (Navarro-Cabrera, 2022). En este 
sentido, la producción científica en las IES implica la participación y el compromiso 
de diversos actores provenientes de diferentes disciplinas científicas y sectores so-
ciales para la realización de una serie de actos y compromisos basados en la mutua 
confianza y en la ética profesional, que van desde el desarrollo de la productividad 
científica hasta la divulgación y aplicación del conocimiento en la comunidad (Ven-
tura y De Oliveira, 2022). 

La función de la investigación se considera esencial en el desarrollo científico y 
tecnológico de un país, y las IES son una fuerza vital para la construcción de una 
cultura investigativa que posibilite una mejor transformación de la realidad social 
(Rocha et al., 2022). Sin embargo, la naturaleza funcional en las IES de México es 
diversa y compleja; debido a esto, la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior, de acuerdo con Cruz-López y Cruz-López (2008), 
clasificó las IES en los siguientes subsistemas: 

▪Subsistema de universidades públicas federales, sostenidas con fondos federa-
les o estatales, gobernadas con autonomía en el desarrollo de las funciones de 
docencia, de investigación, de extensión y difusión de la cultura.

▪Subsistema de universidades públicas estatales con fondos estatales, goberna-
das con autonomía, que cumplen funciones de docencia, de investigación, ex-
tensión y difusión de la cultura.

▪Subsistema de educación tecnológica coordinado por el gobierno federal y otro 
conjunto compuesto por institutos descentralizados de los gobiernos estatales.

▪Subsistema de otras instituciones públicas que son dependientes de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) y otro conjunto vinculado a las secretarías de 
estado.

▪Universidades tecnológicas públicas descentralizadas de los gobiernos esta-
tales, que cumplen funciones de docencia, investigación aplicada, extensión y 
prestación de servicios tecnológicos.

▪Universidades politécnicas públicas descentralizadas de los gobiernos de los 
estados.

▪Subsistema de universidades públicas interculturales descentralizadas, que 
cumplen funciones de docencia, investigación en los campos de lengua y cultura 
indígenas, y desarrollo regional sustentable.

▪Instituciones particulares con financiación privada de carácter autónomo, las 
cuales requieren el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que otorgan 
organismos de la SEP.

▪Instituciones de formación docente públicas o particulares responsables de 
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formar a profesionales de la educación de los distintos niveles educativos.

▪Subsistema de centros públicos de investigación que brindan principalmente 
programas de posgrado bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), el cual establece las políticas para su gobierno.

▪Otras instituciones públicas autónomas y no autónomas, no incluidas en los 
subsistemas anteriores. 

Para la SEP, la investigación en los distintos subsistemas de las IES es una de las 
principales dimensiones para que el profesorado alcance la máxima habilitación en 
educación superior (Galán et al., 2012). De acuerdo con Loaiza-Aguirre y Andrade-
Abarca (2021), la participación del profesor universitario en procesos de investiga-
ción cobra mayor pertinencia en la actual sociedad de la información. Al respecto, 
Vargas-Merino (2021) sostiene que los subsistemas públicos de educación superior 
son las principales organizaciones que proveen el marco institucional que ha gene-
rado las condiciones para que los profesores universitarios desarrollen de manera 
profesional la investigación con la posibilidad de obtener o renovar su perfil desea-
ble en el Programa de Desarrollo del Profesorado (Prodep) de la SEP y su posible 
ingreso o permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt. 

En educación superior, el profesorado, de acuerdo con el subsistema al que perte-
nece, desempeña múltiples funciones, como la docencia, la investigación, la gestión, 
la extensión, la tutoría y la vinculación, que responden a exigencias sociales, educa-
tivas, laborales y científicas (Yurén et al., 2020). Estas funciones sustantivas suelen 
ser complementarias, pero no equiparables. El profesorado universitario, con regu-
laridad, se inclina más hacia unas funciones y menos o muy poco a otras. Lo cierto 
es que los profesores universitarios que ponen su interés laboral en la investigación 
gozan de un mayor prestigio académico, situación que solía ser inversa hasta la dé-
cada de los noventa del siglo pasado (Galaz et al., 2008).

En las IES, el profesorado con grado de doctorado es el predominante en el ejer-
cicio de la función de investigación. No obstante, la fundamentación teórica de las 
asignaturas que se imparten en las universidades se encuentra tanto en las ma-
nos de doctores como de no doctores. Esta es una de las razones por las cuales el 
profesorado universitario debería hacer de su materia un objeto de investigación, 
independientemente del grado académico que presente (Tano, 2021). Como dice 
Arechavala (2011), “a nadie parece un problema que la docencia sin investigación 
es la repetición estéril y diluida del conocimiento consultado en libros obsoletos, 
escritos por autores en su mayoría extranjeros” (p. 45). En general, para Vásquez et 
al. (2020), el profesor universitario debería desarrollarse bajo un perfil de publica-
ción, entendido como el profesor-investigador con una alta capacidad de produc-
ción científica, que le permita obtener el reconocimiento y prestigio como experto 
en su área de actuación profesional.

En lo concerniente a las universidades públicas tecnológicas (UT), como parte del 
subsistema de educación superior desarrollan funciones de docencia, investigación 
tecnológica y vinculación. Estas fueron creadas con la finalidad de ofrecer al sector 
productivo técnicos superiores con mayor preparación académica y un perfil ma-
yormente orientado a la práctica que a la teoría, así como brindar soluciones técni-
cas y tecnológicas producto de la investigación aplicada (Ruiz-Larraguivel, 2011). 
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Sin embargo, Espinoza (2007) señala que la productividad científica y la actividad 
investigativa son casi nulas. De acuerdo con la perspectiva del profesorado de una 
UT, los resultados no han sido los esperados, lejanos al modelo de innovación que se 
pretendía lograr.

El profesorado en las UT se encuentra ante la exigencia de enseñar y generar 
conocimiento aplicado que incida en el desarrollo industrial de México (Lozada, 
2014). No obstante, existen profesores universitarios que no ven un beneficio en 
incrementar sus competencias en la generación de conocimiento científico, y prefie-
ren enfocarse en trabajos externos a la universidad para incrementar sus ingresos, 
lo que, para García et al. (2018), representa comercializar su vocación académica. 
De esa forma, el rol como investigador en la universidad es desestimado por la fal-
ta de interés de un sector del profesorado que no encuentra sentido en aplicar su 
tiempo y dedicación en el desarrollo de esta importante función sustantiva (Calisto-
Alegría, 2021). 

En este sentido, nuestra investigación se dirige a responder ¿cuáles son las creen-
cias limitantes de los profesores de tiempo completo de una universidad tecnológica 
construidas sobre la investigación y la productividad científica? Partimos del su-
puesto que son las creencias limitantes asociadas a la falta de condiciones laborales 
y estímulos económicos las que desaniman la producción científica y la actividad 
investigadora del profesorado de las universidades tecnológicas. Por tanto, se plan-
tea como objetivo identificar las creencias limitantes construidas sobre la función 
de investigación y productividad científica de los profesores de tiempo completo de 
una universidad tecnológica ubicada en el estado de Sonora. 

Marco teórico

La situación de la función de la investigación en el profesorado universitario 
Hoy existe el riesgo de perder el espíritu del quehacer científico. La falta de interés 
y motivación del profesorado de las universidades públicas en México por realizar 
investigación es notoria, dado que se requiere, entre otros aspectos, tiempo para de-
sarrollar una línea de investigación, trabajar colaborativamente en redes y grupos 
de investigación, esfuerzo, concentración y recursos (Medina, 2021). Esto hace de 
la investigación una actividad absorbente que demanda condiciones especiales para 
cumplir de forma organizada con las funciones sustantivas de docencia, gestión, tu-
toría y vinculación (Ruiz-Larraguivel, 2011).

El profesorado universitario suele tener diferentes perfiles laborales y asignación 
de funciones de acuerdo con la institución de adscripción. Respecto a la manera en 
que los profesores afrontan su labor, Suescun-Guerrero (2015) presenta una tipolo-
gía consistente en cinco perfiles del docente y su discurso: el enseñante, en su ma-
yoría instructivo, centrado en los contenidos del curso; el progenitor, literalmente 
como un padre o madre interesado en el bienestar de la persona; el presentador, un 
showman expositor que entretiene a los estudiantes y cuyo resultado es una clase 
amena; el político, con sesgo “propagandístico” sobre la vida y la sociedad; y el pre-
dicador, con una retórica moral que busca corregir a sus estudiantes y quitarles sus 
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malos hábitos. Estos tipos se asocian a la función docente y el vínculo con el alumno; 
sin embargo, se alejan del productor o co-productor de conocimiento, lo que refleja 
la realidad de muchas instituciones educativas en las que el académico se centra en 
la parte docente e ignora la investigativa, en gran parte de los casos por una falta de 
formación como investigador.

Las raíces del problema que presenta la función de la investigación en las IES, por 
una parte, se relacionan con el tema de la formación de investigadores en México, ya 
que esta requiere una alta especialización, por lo que se vuelve un proceso muy com-
plejo, sobre todo porque los docentes necesitan apoyo para su profesionalización y 
actualización constante desde el interior de su IES. Es un hecho, en muchos casos, 
que las IES, mediante recursos gubernamentales, han apoyado a sus profesores en 
la obtención del grado de maestría y doctorado como una condición indispensable 
para obtener la habilitación en el desarrollo de la ciencia y en la transferencia de 
tecnología. Desafortunadamente, la actual política mexicana en materia de investi-
gación científica y desarrollo tecnológico (I+D) ha dejado de promover los procesos 
formativos de los profesores de tiempo completo (maestría y doctorado con apoyo 
Prodep) para exigir la producción y el desarrollo del conocimiento, lo que implica 
estar bajo una demanda, sin condiciones para atenderla a nivel nacional por parte 
de distintas IES (Pérez-Reveles et al., 2021).

Por otra parte, en México se ha reportado un reducido número de investigadores. 
Los resultados indican que, solo de tiempo completo, alrededor de 39,736 profesio-
nistas se dedican a la investigación científica en comparación con los 120,618 inves-
tigadores de España y 138,077 en Corea del Sur, sin dejar de mencionar a quienes 
se posicionan como líderes en el campo de la investigación: Japón, con 896,847 in-
vestigadores, y Estados Unidos, con 1,114,010 científicos. Así, México se ubica como 
uno de los países con menos científicos por número de habitantes (Olivares, 2017). 

Otro de los aspectos primordiales es el financiamiento a las IES en materia de in-
vestigación y producción científica. Al respecto, el gobierno mexicano, en el periodo 
2012-2016, de acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados (2017), registró un aumento del 37% en el presupuesto dirigido a la 
investigación, la ciencia y la tecnología (62,671 millones en 2012 a 91,650 millones 
de pesos en 2016), es decir, pasó del 0.40% del producto interno bruto (PIB) en 
busca de alcanzar 1.0% del PIB, porcentaje que, según Andrade (2017), todavía se 
encuentra muy por debajo de la inversión que recomienda la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 2.39% del PIB. 

Para Góngora (2021), lo anterior es un problema estructural, dado que el gobier-
no federal es el principal financiador de la investigación en el país, al asignar el pre-
supuesto a distintas dependencias, principalmente a la SEP y al Conacyt. Ahora bien, 
el gobierno actual (2018-2024) ha aplicado un recorte importante al financiamiento 
de la investigación y ha señalado irregularidades en el Conacyt, que producen una 
mayor incertidumbre entre los investigadores; esto implica estar en una paradoja, 
ya que, sin certeza que mejoren las condiciones de los investigadores en México, la 
producción científica tampoco lo hará (Pérez-Reveles et al., 2021).

La tendencia de los investigadores en México es participar de manera colegiada y 
colaborativa en los fondos que ofrece el gobierno; sin embargo, es una realidad que 
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la mayor parte de los profesores universitarios acuden a los presupuestos institu-
cionales para el desarrollo de su función como investigadores, ya que la obtención 
de recursos financieros externos por parte de los investigadores encierra una gran 
complejidad, de tal manera que los profesores que desean obtener financiamiento 
externo para sus proyectos de investigación deben sortear varias dificultades, como 
las regulaciones que provienen de tradiciones y culturas académicas, la burocrati-
zación administrativa y la resistencia de los grupos académicos, que ya están empo-
derados en la ciencia mexicana (Izquierdo, 2006). 

Por ello, hacer ciencia en las universidades públicas implica trabajar en condi-
ciones de desigualdad. Esto ha provocado una excesiva concentración de las capa-
cidades de investigación en algunas universidades de México, lo cual tiene una re-
percusión negativa en el grado de compromiso que una IES asume con el desarrollo 
económico de la región en la que opera. En tal sentido, disminuir las desigualdades 
en las capacidades de investigación y de transferencia de conocimiento que se ob-
servan entre las IES de México será un factor clave para impulsar el desarrollo eco-
nómico, cultural y social de las regiones del país más desfavorecidas (Arechavala-
Vargas y Sánchez-Cervantes, 2017).

Las formas de investigación del profesorado universitario
La investigación supone una serie de esfuerzos en la búsqueda y producción de co-
nocimiento científico a fin de contribuir al estado del arte en un determinado campo 
disciplinar. Estos esfuerzos implican costos sufragados por recursos federales o es-
tatales en el caso de las IES públicas. En ese sentido, la investigación ha de contribuir 
al mejoramiento de los sistemas sociales y productivos con el propósito de mejorar 
las condiciones de la comunidad y, sobre todo, superar la dependencia tecnológica 
que históricamente ha padecido el país (Garrocho y Segura, 2012). 

Los profesores universitarios interesados en desempeñar su función como inves-
tigadores se integran en cuerpos académicos (CA), que son grupos colegiados de 
profesores de tiempo completo de las universidades públicas que se encaminan ha-
cia líneas de investigación en la producción científica. Según esta definición, el ele-
mento más consistente en los CA registrados en el Prodep lo constituyen los esfuer-
zos en la publicación conjunta entre sus miembros y la aplicación del conocimiento. 
No obstante, los integrantes de los CA, más de una vez, han mostrado insatisfacción 
laboral debido a la sobrecarga asignada y a la multiplicidad de papeles a representar 
en sus universidades, lo que consideran no acorde ni con el reconocimiento ni con 
la remuneración económica recibida (Aguilar et al., 2015). Lo cierto es que estos 
grupos de investigación han visto disminuido en forma gradual el apoyo económico 
para financiar proyectos y estancias de investigación en virtud de los vaivenes de la 
política pública (Cervantes, 2019).

Para Suárez-Núñez y López-Canto (2006), los CA en las IES mexicanas no son la 
forma colegiada en que los profesores universitarios organizan sus esfuerzos de 
manera natural, sino más bien son un requisito impuesto por las autoridades edu-
cativas a nivel nacional, las cuales consideran que el desarrollo de los CA es una 
estrategia para potenciar la investigación y producción dirigida a sentar las bases de 
la calidad en la educación superior. En este sentido, la evidencia empírica observada 
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a lo largo de los últimos años (1990-2018) muestra que la evaluación de la calidad y 
el financiamiento público se encuentra condicionado al cumplimiento de indicado-
res que provienen de los CA, de los profesores con perfil deseable, de los profesores 
en el SNI, de los programas de pregrado acreditados, de los programas de posgrado 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, de la internacionalización de 
programas, de la productividad académica, del impacto de egresados, y del número 
de patentes e invenciones. El cumplimiento de estos indicadores es asociado por 
las instancias gubernamentales a bolsas de financiamiento extraordinario concur-
sables cada año. Por ello, esos indicadores fueron incorporados a los planes de de-
sarrollo institucional por parte de las IES desde los primeros años noventa como 
indicadores de prestigio y competitividad institucional (Acosta, 2022).

Las formas de investigación que por lo regular desarrollan los profesores univer-
sitarios que no tienen recursos se dirigen a trabajar intensivamente en los proyectos 
de sus estudiantes de licenciatura y posgrado. Asimismo, encuentran espacios de 
trabajo colegiado para emprender investigaciones con colegas que sí tienen fondos. 
En condiciones de crisis financiera se agudizan las posibilidades de conseguir fi-
nanciamiento externo para proyectos de investigación por parte del profesorado 
universitario (Ramírez-Pérez et al., 2022). Al respecto, Galaz et al. (2008) demos-
traron que, mientras los académicos de instituciones públicas federales dedican en 
promedio 14.1 horas por semana a la investigación, los adscritos a las instituciones 
públicas tecnológicas asignan solo 4.1, promedio inferior incluso al de las institucio-
nes particulares (6.1 horas). En lo referente al SNI del Conacyt, en las IES públicas 
federales se cuenta con un registro del reconocimiento de los profesores de tiempo 
completo (PTC) del 29.3%; de los adscritos a IES particulares, el 10.9%; y de los 
profesores que laboran en universidades públicas tecnológicas solo se reporta en el 
SNI el 5.4%. Esto se traduce como aquellos PTC que están participando de manera 
consistente en proyectos de investigación y difundiendo los hallazgos. 

Ahora bien, tras la pandemia por la COVID-19 durante 2020 y 2021, los pro-
fesores universitarios han tenido que repensar el modo de realizar investiga-
ción para solventar la incertidumbre generada por el confinamiento sanitario, 
así como resignificar el trabajo en redes para mejorar su colaboración científi-
ca; esto, con la finalidad de incidir en el desarrollo social sostenible y solventar 
los nuevos retos y oportunidades; es decir, los profesores universitarios pueden 
encontrar en esta nueva realidad un caldo de cultivo que los oriente hacia el 
desarrollo de innovaciones metodológicas basadas en el conocimiento científico 
dirigido a un mejor entendimiento teórico, que ayude a comprender y aportar 
nuevas soluciones al sistema productivo, económico y social emergente (Luna-
Nemecio, 2020; Lujano-Vilchis, 2020).

Sequera (2020) asegura que el valor de los investigadores y del conocimiento cien-
tífico se ha revalorizado durante la actual pandemia debido a la intención de brindar 
una pronta respuesta racional a la crisis sanitaria. Esto representa una oportunidad 
para generar cambios en el desarrollo de la investigación; sin embargo, para pro-
piciar esa transformación, se necesita promover nuevas habilidades y estrategias, 
así como el dominio de conocimientos que permitan ajustar las necesidades de la 
comunidad estudiantil actual a nuevos métodos de investigación acordes con la rea-
lidad educativa existente.
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Para lo anterior, las universidades deben fomentar el liderazgo científico, enten-
dido por Torres y Garrido (2021) como “el papel protagónico de aquellos que son 
capaces de dirigir, con eficacia, a los grupos de investigación en las universidades” 
(p. 139). La función de líder científico se asume con base en sus competencias, vi-
sión vanguardista, trabajo en equipo y reconocimiento del grupo de investigación y 
de la universidad a la que pertenece. La identificación temprana de los profesores 
universitarios con liderazgo científico resulta conveniente para atender sus necesi-
dades al interior de la universidad. Asimismo, es importante impulsar el carisma del 
profesor universitario con liderazgo científico para coadyuvar a la colaboración en 
red con investigadores de otras universidades nacionales e internacionales a fin de 
impulsar un alto rendimiento científico.

Chalela-Naffah y Rodríguez-Gómez (2020) aseguran que el alto rendimiento cien-
tífico se logra mediante los siguientes aspectos: número de citaciones y productos 
publicados; conformación de academias de investigación; recursos gestionados 
para realizar proyectos nacionales e internacionales; grado de conocimiento y pre-
paración de los profesores investigadores; prestigio individual; satisfacción laboral 
dentro de las universidades; y salarios para investigadores definidos por su produc-
ción científica. Sin embargo, el fin último de un profesor universitario que desempe-
ña la función de investigación es, sin duda, contribuir al estado del arte por medio 
de publicaciones de artículos. Esto conlleva una complicación al tratar de encontrar 
una revista de calidad para enviar la producción científica. 

La selección de una revista para publicar y ampliar su impacto en la comuni-
dad científica para Anzola (2021) debe reunir los siguientes aspectos: el área 
de conocimiento de la revista debe ser afín al tema de investigación; la base de 
datos en la que se encuentre indizada la revista tendrá reconocimiento interna-
cional; el tiempo de publicación de la revista permite que los resultados sigan vi-
gentes; los costos de publicación; y el acceso abierto para impulsar la citación de 
la publicación. Sin embargo, las editoriales científicas de mayor prestigio, entre 
las que figuran organizaciones extranjeras como Elsevier, Springer, Wiley, Taylor 
& Francis y SAGE, se han convertido en empresas rentables, que cobran impor-
tantes sumas de dinero para acceder a sus servicios y apoyar al investigador, lo 
que las convierte en inalcanzables para algunos de los profesores universitarios 
que no gozan de fuentes de financiamiento ni han desarrollado en plenitud sus 
competencias investigadoras. 

Para Pedraza (2018), las principales limitaciones técnicas e institucionales en 
la producción científica que experimentan los profesores investigadores se re-
lacionan con el proceso metodológico a seguir, las normas de publicación de las 
revistas científicas, el apoyo económico o presupuesto asignado, además de la 
presentación de los resultados de investigación en actividades académicas den-
tro y fuera de la institución de pertenencia. Sin embargo, los profesores también 
encuentran una limitante en la falta de motivación. Las motivaciones se presen-
tan desde las creencias de cada profesor, cuando encuentran el reconocimien-
to profesional ante la sociedad, o bien, la intención de aplicar el conocimiento 
obtenido por medio de la investigación en la solución de problemas reales de la 
sociedad, entre otros (García et al., 2018). 
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Las creencias como unidad de análisis 
El estudio de las creencias en su contexto socioeducativo abre posibilidades para 
efectuar procesos de cambio e innovación, dado que, al ser orientadoras de la con-
ducta profesional, su investigación implica formular preguntas sobre los sistemas 
de valores que representan y las limitantes que se imponen los sujetos a sí mismos 
(Solar y Díaz, 2007). La creencia es una convicción subjetiva que se ocupa de la 
comprensión acerca de algún aspecto de la persona o de su entorno (Moreno y Gil, 
2003). Estas orientan la actuación del individuo mediante la toma de decisiones que 
influyen en su desarrollo personal y profesional. Así, las creencias impulsan o res-
tringen la actuación en la vida cotidiana. 

Las creencias no pueden observarse directamente; por lo tanto, concierne al cam-
po de la investigación social interpretar lo que las personas creen mediante el aná-
lisis de sus expresiones verbales o paraverbales (Melguizo y Alzate, 2008). Por esto, 
analizar las creencias asertivas que proporcionan seguridad es tan valioso como 
identificar aquellas que restringen el desarrollo del individuo (Martell, 2018). 

La investigación sobre las creencias limitantes tiene su origen en las creencias 
irracionales que provienen de la terapia racional emotiva-conductual creada en 
1955 por Albert Ellis, cuyo interés es la relación que guarda la salud mental con 
los comportamientos disfuncionales que dificultan el logro de metas. Las creen-
cias irracionales son afirmaciones absolutistas generadoras de neurosis basadas en 
sentimientos que sabotean la posibilidad de un afrontamiento determinado. Estas 
afirmaciones se caracterizan por el “debo”, “tengo” y “deberían”; de estas tipologías 
se derivan innumerables irracionalidades que plantean lógicas destructivas y deni-
grantes para las mismas personas (Ellis, 2019). Por esto, las creencias irracionales 
suponen en la persona una exigencia inexcusable o un sentido inflexible de obliga-
ción que no concuerda con su realidad, ya que no tiene la obligación o necesidad 
lógica de cumplir con estas exigencias inexcusables, dado que su incumplimiento no 
le ocasiona ninguna consecuencia negativa (Gómez-González, 2021). 

Por otra parte, las creencias limitantes son pensamientos construidos a través de 
la experiencia vivida de un individuo, que le impiden realizar acciones lógicas, que sí 
forman parte de su realidad y que su incumplimiento sí conlleva una consecuencia 
negativa en el tiempo (Aparicio, 2021). Estas se caracterizan por bloquear, paralizar 
e inhabilitar a la persona para actuar y cambiar de manera favorable la realidad 
en su contexto de actuación (Vera, 2013). Las creencias limitantes se construyen en 
función de las diversas experiencias socioculturales en las que se ve inserto el profe-
sorado, así como de los diversos problemas y situaciones que enfrentan en sus fun-
ciones sustantivas, de tal manera que tienen el potencial para afectar negativamente 
al profesorado al impedir su apropiada autorregulación y la positiva autovaloración 
sobre su persona (Covarrubias y Jiménez, 2020). 

El estudio cualitativo de Valdez y Moreno (2000) identificó como una constante 
las creencias limitantes que se tienen sobre la falta de organización, comunicación 
y tiempo. Frente a estas y otras creencias, los profesores deben tomar mayor con-
ciencia con la finalidad de adquirir claridad para producir cambios que les ayuden a 
salir de las paradojas en las que se encuentran. Estas paradojas implican que están 
viviendo bajo una serie de creencias limitantes que les impiden ser funcionales con 
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eficacia o que los condiciona para obtener los resultados esperados por su institu-
ción o por ellos mismos (Hoffman, 2013). 

Metodología
Las decisiones metodológicas del trabajo se fundamentan en el paradigma interpre-
tativo aplicado mediante el esquema metodológico del interaccionismo simbólico 
con base en la etapa exploratoria definida por Blumer (1982), con el que buscamos 
identificar los significados y las creencias mediante el análisis y la categorización. 
Blumer (1982) postulaba que el interaccionismo simbólico no solo era un modelo 
conceptual ni un constructo explicativo de la relación del individuo con personas y 
artefactos, sino que también se podría asumir como un método cualitativo de inves-
tigación en sí mismo, ya que busca encontrar el significado que tienen las interaccio-
nes para cada una de las personas. 

Las categorías obtenidas son el resultado de las propias experiencias evocadas y 
relatadas por los participantes en busca de la intersubjetividad, la cual se convir-
tió en el eje vertebral del análisis. La intersubjetividad conforme al interaccionismo 
simbólico se define como la realidad que emerge en forma de significados y creen-
cias compartidas producto de la interacción social (Pons, 2010). 

El criterio de calidad utilizado fue la credibilidad (Rada, 2015), entendida como 
el reflejo de la realidad bajo estudio representada en los resultados de investiga-
ción, que, como sugieren Castillo y Vásquez (2003), surge de la reflexión del equipo 
investigador mediante la interpretación de la información recuperada. Asimismo, 
utilizamos el principio de fidelidad del registro conforme a Corbetta (2007) y re-
produjimos las expresiones de los participantes sobre la investigación y la produc-
tividad científica con exactitud mediante la descripción de la codificación realizada 
(véase tabla 1). 

Participantes
La selección de los profesores universitarios participantes se fundamentó en la téc-
nica de casos homogéneos, que, de acuerdo con Quintana y Montgomery (2006), 
se caracteriza por seleccionar a participantes con rasgos comunes. En este proyec-
to, los rasgos comunes de interés consistieron en que fueran profesores de tiempo 
completo de una universidad tecnológica del sur de Sonora, México; que tuvieran 
perfil deseable del Prodep; y que pertenecieran a un CA. En total, seleccionamos a 
diez profesores de tiempo completo, de los cuales cuatro eran mujeres y seis hom-
bres; sus edades fluctuaban entre 40 y 50 años y tenían en promedio diez años de 
experiencia académica. Todos aceptaron participar en la investigación mediante la 
formalización del consentimiento informado.

Técnica de recuperación de información
La entrevista cualitativa (Vargas, 2012) fue la técnica de recuperación aplicada con 
apoyo de una guía de entrevista semiestructurada compuesta por las siguientes pre-
guntas detonantes: ¿para usted qué significa la investigación?; ¿cómo considera que 
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se forma como investigador?; ¿cuáles son las limitaciones en la producción científi-
ca que viven los profesores de tiempo completo en las universidades tecnológicas?; 
¿cuál es el papel que cumple la investigación en esta institución?; y ¿cómo se fomen-
ta la investigación en esta institución? 

Análisis de información
El procedimiento para el análisis de la información fue el siguiente:

▪Control del registro de la información. Este se realizó mediante la asignación de 
claves para identificar a los participantes (véase tabla 1) y asegurar su anonima-
to. Esta clave también se utilizó en el sistema de codificación (Manig et al., 2018).

▪Primer nivel de análisis. Este corresponde a la codificación abierta conforme 
a Strauss y Corbin (2002). Su propósito fue reconocer los significados de las 
creencias limitantes. Este proceso se efectuó en cada transcripción literal pro-
ducto de las entrevistas de los participantes. La codificación abierta se llevó a 
cabo identificando los fragmentos considerados como las creencias limitantes 
de los participantes sobre el fenómeno de estudio, y concediendo una clave que 
corresponde al significado de un código.

▪Segundo nivel de análisis. Este se desarrolló aplicando el principio de intersub-
jetividad mediante la organización de las unidades de análisis codificadas en 
temas emergentes (Duque y Aristizábal, 2019), lo que permitió ir encontrando 
la perspectiva de los participantes sobre el objeto de estudio.

▪Tercer nivel de análisis. Este corresponde al proceso de categorización (Ruiz, 
2003), que consiste en la organización de los temas emergentes resultantes en 
categorías. 

▪Resultados. Estos se desarrollan mediante la narración de las categorías. La 
narración corresponde a los códigos organizados en tablas que representan la 
intersubjetividad producto del análisis (Bonilla y Rodríguez 2005). 

Tabla 1. Sistema de codificación

Clave del código Significado del código

Pn P= Participante, n= dígito consecutivo asignado a los participantes

LFI Limitaciones sobre la formación de investigadores

LP Limitaciones sobre la publicación

LPI Limitaciones sobre la realización de los proyectos de investigación

SFI Significados sobre la formación de investigadores

Resultados
Los resultados se presentan mediante las siguientes tres categorías: la investiga-
ción en función del tiempo, la cual adjunta las ideas sobre producción científica 
igualmente en función del tiempo; la falta de motivación hacia la investigación, 
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que incluye la falta de estímulos hacia la investigación; y las necesidades de forma-
ción en investigación, que comprende también la falta de capacitación.

La investigación en función del tiempo 
Los participantes coinciden en que una de las principales limitantes para realizar 
investigación es el tiempo. Consideran que diez horas semanales asignadas a su car-
ga académica para llevar a cabo investigación es una cantidad insuficiente. Por otra 
parte, señalan que estas horas destinadas a la investigación no se respetan, dado 
que su carga académica es demasiado diversificada con diferentes actividades, lo 
que les impide dedicar el tiempo a la investigación. Asimismo, hacen referencia que, 
por norma, las universidades tecnológicas deberían conceder entre 16 y 19 horas 
semanales en la carga académica a la investigación a los profesores de tiempo com-
pleto, lo que en su caso se encuentra muy por debajo de esta regla.

Tabla 2. Limitantes de la investigación en función del tiempo 

Categoría Códigos

La investigación en 
función del tiempo 

“Una limitante de las más fuertes son los tiempos que se tienen que dedicar a 
la investigación” (P2LPI)

“Tiempo, a nosotros como maestros de tiempo completo nos dan diez horas de 
investigación en nuestra carga académica, de esas diez horas nosotros tenemos 

que utilizarlas para llevar a cabo nuestras investigaciones; sin embargo, no 
bastan esas diez horas” (P6LPI)

“Pues lo principal es tu carga académica, donde te asignan diez horas de inves-
tigación, pues esto es muy poquito porque tenemos muchas funciones; la carga 
académica está demasiada diversificada, demasiadas actividades para tiempo 

completo” (P9LFI)

“Para toda la semana son muy poquitas dos horas a la semana, hay un docu-
mento de las universidades tecnológicas donde marca de 15 a 19 horas a la 
semana que debes tener en tu carga académica para investigación por ser 

profesores de tiempo completo” (P4LPI)
 

Los participantes admiten que se les complica desarrollar proyectos de investiga-
ción dirigidos a mejorar su productividad científica. Esto se debe a las múltiples 
actividades que se les asignan. Consideran importante contar con un tiempo de de-
dicación especial para aumentar su producción científica, ya que, en virtud de que 
la investigación es demandante, no pueden hacer otra cosa, porque, al atender otras 
actividades no previstas en la organización de sus tiempos, se interrumpe el proce-
so de investigación, lo cual les impide avanzar. Por ello, solicitan que se respete el 
tiempo asignado a la investigación a fin de no dedicarlo a otra labor docente. En este 
sentido, proponen que se les destine uno o dos días completos para dedicarse a ella 
sin que nada los interrumpa y, así, concentrarse en su producción científica.
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Tabla 3. Productividad científica en función del tiempo

Categoría Códigos

Productividad científica 
en función del tiempo 

“Para investigar, a mí en particular se me complica, porque tengo que estar 
haciendo otras cosas en las horas que me otorgan” (P3LPI)

“El investigador no puede hacer otra cosa y si te quitas y te levantas y te 
vuelves a ir, entonces así no se puede trabajar” (P2LPI)

“No me respetan mi tiempo de investigación” (P4LPI)

“Déjame un día completo para dedicarme a la investigación, uno o dos días 
completos y los demás pónmelos en clases, que nada me interrumpa, que me 

pueda concentrar en mi trabajo” (P2LPI)

“Nos dan diez horas para la supuesta investigación, pero de esa investigación 
nosotros agarramos esas horas para preparar las clases, nosotros prepara-

mos clases dentro de ese tiempo de investigación” (P3LPI)

“Incremento en cuanto a las horas de investigación, a las personas que real-
mente quieran hacer investigación de tiempo completo, a lo mejor a los que 

tienen perfiles PRODEP” (P4LPI)

La falta de motivación hacia la investigación 
Los académicos de tiempo completo aseguran que la falta de motivación es una li-
mitante para realizar investigación. Consideran que, sin motivación, la investigación 
solo se lleva a cabo por cumplir con un requisito. Agregan que, si no hay motivación, 
se pierde el sentido por obtener el reconocimiento al perfil deseable del Prodep exi-
gido a las universidades por el gobierno. Sin embargo, los profesores señalan que, 
cuando inician proyectos de investigación, se encuentran muy motivados, dado que 
es satisfactorio de forma personal hacerlo, pero, al cabo de unos años, la motivación 
disminuye, dado que no existe un reconocimiento salarial.

 

Tabla 4. Falta de motivación como limitante

Categoría Códigos

Falta de motivación 
hacia la investigación 

“Si quieren que se fomente más la investigación, primero motiva a las perso-
nas” (P4LPI)

“No nada más es por cumplir un requisito, sino que también tenemos que 
tener motivación” (P1LFI)

“Simplemente lo cumplimos porque nos lo solicitan, nos piden el perfil Pro-
dep, así que buscamos el perfil, pero más allá no hay nada definido” (P8LFI)

“No hay absolutamente nada, ni reconocimiento, ni salario, entonces esto es 
un limitante, hay mucha gente que lo quiere hacer por gusto, y hay muchos 

que publican, cuando empezaron estaban muy motivados, pero ahorita ya no 
es lo mismo” (P3LP)

Los participantes afirman que la desmotivación hacia la producción científica puede 
disminuir cuando no existe un reconocimiento institucional acompañado por es-
tímulos económicos. Estos coinciden en que el principal incentivo es el dinero. De 
otra manera, consideran que es igual hacer investigación que no hacerla, porque 
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su esfuerzo no se ve recompensado en su sueldo como profesores. Aseguran que la 
institución requiere desarrollar un programa de estímulos con la finalidad de que el 
docente no tenga la necesidad de trabajar en otras universidades para completar un 
salario digno y, así, inclinarse hacia la producción científica.

 

Tabla 5. Falta de estímulos como limitante

Categoría Códigos

Falta de estímulos hacia 
la investigación

“Falta de estímulos, falta de reconocimientos a la producción que realizas” 
(P9LP)

“Si verificas otras universidades el principal motivador es el dinero, aquí 
no hay carrera docente, no hay estímulo, no hay absolutamente nada, aquí 

tienes únicamente el sueldo que te pagan por ser profesor” (P3LPI)

“Una institución tiene que generar todo un programa de estímulos para entu-
siasmar al profesor hacia la producción científica” (P8SFI)

“La parte económica te sirve para dedicarle más a la institución trabajando, 
produciendo, porque si mi sueldo aumenta, ya no necesito ir a otra univer-
sidad a buscar trabajo por las tardes para complementar lo que gano aquí” 

(P9LPI)

Las necesidades de formación en investigación
Los participantes consideran que la formación del investigador no es solo aprender 
del libro ni con su asesor; la formación del investigador es la integración de sus co-
nocimientos con la práctica. De igual modo, aseguran que los profesores deben estar 
formados con un alto nivel académico para poder alentar a sus alumnos a superarse 
y en beneficio de la institución, con mejores carreras universitarias y salarios más 
altos. La investigación es lo que hace falta para que el país se desarrolle. 

Los participantes consideran que la formación del investigador implica plantear-
se una problemática y ser capaces de utilizar técnicas y métodos para obtener re-
sultados confiables; tener inquietudes por lo nuevo; involucrar a los estudiantes en 
trabajos de investigación y capacitarlos en escritura, estructura y en encontrar ha-
llazgos, así como estar en contacto con otras personas que están en un nivel más alto 
para aprender la forma en la que trabajan.
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Tabla 6. El papel de la formación en investigación

Categoría Códigos

Necesidades de forma-
ción en investigación

“La formación del investigador no es el libro, ni él con su asesor, la 
formación del investigador es integrar; él debe dar clases, interactuar 

con sus alumnos, debe estar activo socialmente” (P10SFI)

“Significa mucho, los maestros tienen que estar formados con alto 
nivel para tener más atención a sus alumnos, para poder motivar una 

mejor carrera académica, y los salarios” (P10SFI)

“La investigación es lo que hace falta para que el país se desarrolle” 
(P1LPI)

“Primero que nada como investigador uno debe tener inquietudes, 
inquietud por conocer lo nuevo, por ir más allá de lo que ya existe, es 

una de las características del investigador” (P2SFI)
“Es la capacitación del quehacer que tienes en la cuestión de involu-
crar a los estudiantes en tus trabajos de investigación, te va haciendo 
un investigador. La formación del investigador es la capacitación que 
yo reciba y el trabajo que pueda yo producir en ese aspecto” (P9SFI)

“Es capacitación en escritura, estructura y obviamente en encontrar 
hallazgos” (P5SFI)

“Estar en contacto con personas que están en un nivel más alto que 
yo, acercarme a ellos y aprender las formas en que trabajan” (P2SFI)

“Experimentando el conocimiento que uno trae de su formación 
docente, la llevas a cabo para impartir tu clase y de ahí empieza ya la 

formación del profesor y de ahí empieza uno a investigar” (P6SFI)

Los participantes aseguran que no cuentan con una capacitación formal o constan-
te; cada profesor realiza investigación como ellos consideran correcto; les exigen 
que investiguen, pero no saben ni cómo. Afirman que han hecho el intento por ca-
pacitarlos, pero solo con pláticas, no con prácticas a partir de talleres en los que 
promueven las habilidades suficientes para investigar siguiendo procedimientos só-
lidos y argumentados. Señalan que el elemento importante es la falta de formación 
práctica que enriquezca su experiencia. Por esto, los docentes creen que, si existiera 
un acompañamiento o asesoría, se evitarían muchos errores que se cometen por 
estar intentando llevar a cabo la investigación por sí mismos.



17Manig/Silas/Márquez. Creencias limitantes de profesores de una universidad tecnológica sobre investigación
Sinéctica 59 www.sinectica.iteso.mx

Tabla 7. Falta de capacitación en investigación

Categoría Códigos

Necesidades de forma-
ción para la producción 

científica (falta de 
capacitación)

“No tenemos una formación o una capacitación formal o constante, cada quien 
hace investigación como nosotros sabíamos… Una capacitación así formal de 

principio, más bien entre nosotros” (P5LFI)

“Nos exigen que investiguemos, pero no sabes ni cómo” (P3LPI)

“No tenemos capacitación, han hecho intentos, pero son como pláticas, nunca 
ha habido algún taller o algo donde tú termines aprendiendo a hacer la investi-

gación” (P3LPI)

“Nos han dado cursos sobre investigación, pláticas sobre investigación y en oca-
siones nos apoyan para las publicaciones” (P8SFI)

“En ocasiones no llegan los dineros necesarios, ahorita se nos está capacitando a 
un grupo de profesores que formamos parte de los cuerpos académicos que es lo 

que se requiere” (P1LFI)

“La verdad cuando yo empecé yo pregunté, no pues cómo lo hiciste y me dijeron, 
lo hice así, me dijeron más o menos cómo” (P3SFI)

“La falta de la práctica, la experiencia, el acompañamiento, la tutoría, yo soy de la 
idea de que uno se ahorra muchas cosas, muchos problemas muchos errores que 

uno comete por estar experimentando” (P9LFI)

Conclusiones 
El objetivo de la investigación que aquí reportamos fue analizar las creencias limitantes 
de los docentes sobre la investigación y la producción científica en una universidad tec-
nológica de Sonora. Una de las creencias limitantes que refieren los participantes, en su 
mayoría, es el tiempo que requiere la realización de proyectos de investigación. Por ello, 
consideran importante que se les asigne institucionalmente un tiempo de dedicación en 
su carga de trabajo para investigar. Cabe señalar que, más que una condición de orden 
institucional, se trata de una creencia limitante, ya que el tiempo asignado existe. Algu-
nos docentes proponen que se determine uno o dos días completos para hacer investi-
gación sin que nada los interrumpa y, así, concentrarse en un proyecto. 

Al respecto, Rojas y Méndez (2017) afirman que uno de los principales factores que 
influyen en el desarrollo del investigador son las condiciones institucionales que per-
miten concretar una investigación. Esta sería una alternativa para poder modificar las 
creencias del profesorado acerca de la investigación y la productividad científica. 

Otras de las creencias limitantes giran en torno a la motivación, la cual fue seña-
lada como un aspecto clave de acuerdo con los participantes asociada tanto a los 
estímulos institucionales como a los económicos. Los profesores aseguran que no 
hay un reconocimiento institucional y menos un estímulo económico para quienes 
hacen investigación. Al respecto, López-Arrellano y Vélez-Salazar (2017) afirman 
que la motivación generada por el incentivo, especialmente a corto plazo, origina 
un cambio efectivo en el comportamiento del profesor. Por su parte, Rojas y Méndez 
(2017) mencionan que la motivación para el profesor universitario es un elemento 
central para ser investigador y producir en el campo científico de su profesión. Sin 
embargo, agrega Flores (2017), es necesario fortalecer tanto la motivación intrínse-
ca como extrínseca de los profesores investigadores, es decir, tan relevante es que se 
sientan motivados para desempeñar su actividad por sí mismos como el que obten-
gan un valor social por los resultados que consiguen.
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Otra creencia limitante comentada por los participantes fue la necesidad de for-
mación en investigación. Los profesores indican las pocas oportunidades de forma-
ción en investigación aplicada que reciben por parte de la institución. Para Ortiz 
(2010), la formación en la investigación favorece las capacidades para generar nue-
vos conocimientos, e incrementar la calidad de la enseñanza y de los programas de 
educación superior. Según Herrera-González (2010), la formación de investigadores 
en las IES es una tarea que debe integrarse desde una perspectiva crítica, con vigor 
creador y una pasión para convertirse en promotores de cambios sociales.

La clave gira sobre la reflexión en tiempos de incertidumbre de la actual pandemia, 
acerca de qué investigar y cómo hacerlo, y el compromiso de la universidad para im-
pulsar políticas dirigidas al encuentro de un nuevo espíritu y compromiso científico 
en los profesores de tiempo completo, que permita resignificar sus creencias limitan-
tes hacia la investigación y la producción científica necesaria y pertinente.

Una de las limitaciones de esta investigación es que nuestro estudio describe úni-
camente las creencias de los profesores de tiempo completo de una universidad tec-
nológica, y no pueden generalizarse al conjunto de universidades tecnológicas del 
país, dada la naturaleza cualitativa del abordaje. En este sentido, recomendamos la 
realización de un estudio cuantitativo que tome como referencia los resultados 
cualitativos encontrados para la elaboración de un cuestionario en línea a fin de 
confirmar o rechazar las categorías construidas en esta investigación.

Finalmente, recomendamos llevar a cabo investigaciones que aborden la forma-
ción de investigadores en las universidades tecnológicas con el propósito de encon-
trar estrategias que permitan cambiar las creencias limitantes sobre la investiga-
ción y la producción científica para impulsar la ciencia y tecnología regional.
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