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Plantear como objeto de estudio a la desigualdad y a la pobreza represen-
ta una enorme complejidad para el desarrollo de la investigación relativa. 
Existen una cantidad considerable de discusiones alrededor del cómo se 
deben conceptualizar y definir ambas categorías analíticas, dada su relevan-
cia como problemas sociales con repercusiones sumamente cuestionables 
en la vida de los individuos y los grupos sociales. En el primer caso los de-
bates son múltiples y van desde las perspectivas asociadas a la condición 
desigual cuasi natural del sistema capitalista, hasta las teorías vinculadas 
con las oportunidades y competencias individuales y colectivas. La pobre-
za, en su acepción más amplia, se asocia a condiciones de vida que vulneran 
la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamenta-
les, imposibilitan la satisfacción de sus necesidades básicas e impiden su 
plena integración social. Este libro cuestiona ¿en qué dimensiones de la 
vida social se evidencian la pobreza y la desigualdad? La respuesta es múlti-
ple y la obra intenta abonar al debate permanente, al analizar desde diversas 
miradas la desigualdad y la pobreza en dimensiones como las siguientes: 
condiciones de trabajo, salud, ingreso, educación, migración, democracia, 
cambio climático, sustentabilidad, extractivismo, generación, asimilación 
y aplicación del conocimiento y de la tecnología, apertura comercial y 
productividad. 
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Un acercamiento a la condición laboral  
de docentes universitarios en México:  

entre la estabilidad y la precariedad

Abril Acosta Ochoa 
René Rivera-Huerta

Introducción

Este trabajo busca aportar elementos para una discusión acerca de la 
existencia de condiciones precarias de trabajo en los profesores de 
la educación superior en México, a partir del análisis del comporta-
miento de algunas variables de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del 2014. La precariedad laboral como categoría de 
análisis descriptiva tanto de una condición laboral como de la calidad 
del empleo, requiere aclarar qué variables pueden permitir describir-
lo estadística y cualitativamente, y por consiguiente, cómo son esas 
condiciones laborales. En la primera sección de este documento se 
establecen un conjunto de acotaciones conceptuales y empíricas con 
base en las cuales se enmarcan la aplicación del término precariedad, y 
se fundamenta su utilidad para el estudio de la condición de trabajo de 
los docentes de educación superior a partir de una revisión del estado 
del arte sobre el tema. 

En términos de su alcance y tipo, la propuesta de investigación es 
de tipo exploratorio, interpretativa y descriptiva; esto es así pues hasta 
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ahora no se han documentado para el caso mexicano aproximaciones 
cuantitativas que exploren las variables de los estudios de la preca-
riedad en este grupo de trabajadores docentes, de las cuales partir. 
Considerando la carencia de una base empírica previa y las caracte-
rísticas relativamente restringidas de los datos que fundamentan la 
exploración, en la segunda sección se realiza una discusión aproxima-
tiva a la precariedad laboral teniendo como base las variables de tipo 
de contrato, salario y prestaciones de los profesores de educación su-
perior en México. En este trabajo no se proponen conclusiones sino 
líneas de estudio y una posible agenda de investigación para construir a 
futuro una base empírica de las variables del estudio de la precariedad 
laboral en un conjunto amplio de profesores de educación superior. 

Las motivaciones que guían esta indagación provienen de tres fuen-
tes. La primera de ellas es el interés por explorar las condiciones de 
trabajo de los docentes de educación superior bajo los instrumentos 
de análisis de la precariedad laboral, para hallar evidencia que permita 
mostrar si efectivamente es un trabajo que cumple con estas caracte-
rísticas. Seguidamente, con base en esta exploración se busca aportar 
una base de conocimiento que conduzca a futuras indagaciones acerca 
de las complejas interrelaciones entre la condición laboral, las per-
cepciones de los sujetos acerca de estas experiencias de trabajo y sus 
efectos en el trabajo docente. Finalmente, proviene de dos experien-
cias de indagación previas (anuies, 2015;1 Buendía y Acosta, 2016) 
con las cuales se obtuvo información empírica de corte cualitativo y 
de tipo documental, que han posibilitado guiar intuiciones y probar 
hipótesis de investigación a través de una exploración cuantitativa. En 
México, en los años recientes han abundado datos que nos conducen a 
reconocer que gran parte del mercado laboral amplio, y enfáticamente 

1 Uno de los autores de esta investigación participó en 2015 como asesor externo de la 
comisión que elaboró el reporte de la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES). Se trata de la primera indagación sistemática en 41 
universidades públicas estatales que contribuyó al conocimiento del marco normativo que 
rige las relaciones laborales entre los profesores con contratos temporales y las universida-
des donde laboran, así como de algunas variables vinculadas a las condiciones de trabajo 
(pago por hora, prestaciones y beneficios de tipo simbólico). 
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algunos (sub)mercados laborales, se caracterizan por ser altamen-
te precarios (Mora, 2010; Mora y de Oliveira, 2010; Guadarrama, 
Hualde y García, 2016); sin embargo, se trata fundamentalmente de 
estudios enfocados a las actividades industriales y del sector servicios. 

Sobre esta línea, el esfuerzo de los investigadores ha sido proponer 
formas de interpretación de un fenómeno multidimensional y alta-
mente contingente en diversos contextos de trabajo, especialmente 
aquellos deteriorados, de bajas calificaciones o de labores técnicas u 
operativas (esope, 2004). En años recientes (Mora, 2010), también 
se ha reconocido que la precariedad constituye una condición de tra-
bajo propia de actividades de alta habilitación, de trabajo intelectual o 
vinculado a áreas de innovación si cumple un conjunto de característi-
cas previamente establecidas. Aquí afirmamos que el trabajo precario 
vincula diversas condiciones que se han definido como precarias, don-
de se involucran la inestabilidad, la inseguridad y la vulnerabilidad 
económica, propuestos como los factores más visibles del fenómeno 
(Rodgers y Rodgers, 1989). El trabajo docente a tiempo parcial, es de-
cir, que media contratos por tiempo determinado con modalidades de 
pago por hora, cumple estas condiciones. 

Los profesores y especialmente de aquellos que trabajan en el 
nivel superior, dado su nivel de habilitación y vínculos con la inves-
tigación, son un segmento poblacional que se reconoce oficialmente 
como estratégico en el desarrollo económico y productivo (Secreta-
ría de Economía, 2011; segob, 2014). No sería deseable encontrar 
en este sector una condición laboral precaria, pues tendría un impac-
to negativo en la calidad de la docencia2 y, por tanto, en su producción 
académica. En el caso de las instituciones públicas ello haría suponer 
que es el propio Estado quien hace uso de estrategias de trabajo flexi-
ble, recurridas ampliamente en las empresas. 

2 También y enfáticamente, supondría una menor calidad en los servicios prestados por 
las instancias donde se emplean y tienen lugar estas relaciones de trabajo. Este punto su-
pone una indagación distinta y no se considera en este trabajo pero es menester valorarla 
en futuras indagaciones. 
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La condición de precariedad entre los docentes de instituciones de 
educación superior (ies) ha sido poco estudiada y sólo bajo metodo-
logías de corte cualitativo (Polanco, 2006; Sidorova, 2007; Gil, 2008). 
La presente exploración recurre a datos cuantitativos y es un primer 
paso para entender las características de la precariedad laboral en este 
sector de la educación superior en México. Se espera que puede servir 
como base para profundizar en futuras investigaciones de corte cuan-
titativo o cuanti-cualitativas. 

Se busca responder a las siguientes preguntas: dado el concepto 
de precariedad y sus variables descriptivas, ¿es posible reconocer una 
condición de precariedad entre los trabajadores de las instituciones 
de educación superior? De ser afirmativa la respuesta a esta pregunta, 
¿cómo se expresa la precariedad en el ámbito de la docencia de las ies 
(qué variables están involucradas)?, y finalmente, ¿es posible identifi-
car niveles de precariedad? 

A partir de estas cuestiones se buscan tres objetivos: a) estable-
cer una propuesta de análisis de la precariedad laboral en profesores 
universitarios a partir de los aportes teóricos y las metodologías de 
medición de la precariedad presentes en la bibliografía especializa-
da; b) identificar la existencia de condiciones de precariedad con base 
en los datos de la enoe y de las medidas tradicionales de precariedad 
para establecer cómo se manifiesta a partir de estadísticos descripti-
vos básicos; y c) establecer una primera aproximación entre niveles de 
precariedad y diversas variables sociodemográficas, misma que servirá 
para que en investigaciones futuras se explore a mayor profundidad las 
causales del trabajo precario. 

Trabajo precario y trabajo docente precario.  
Articulaciones analíticas desde dos “polos” de estudio 

El estudio de la precariedad laboral presenta un conjunto de desa-
fíos analíticos de corte teórico y empírico que es necesario resaltar. 
No se ha construido un campo teórico sistemático (entiéndase mar-
co teórico de largo alcance) en torno a la precariedad laboral (esope, 
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2004; Mora, 2010), por lo cual si bien hay convergencias no existe 
acuerdo entre los estudiosos del tema acerca de cómo definir la pre-
cariedad. Adicionalmente, se carece de una metodología estándar que 
identifique variables y metodologías de medición del fenómeno. Final-
mente, la precariedad se ha entremezclado frecuentemente con otras 
nociones y acercamientos a la condición del trabajador y la calidad del 
trabajo, lo cual ha conducido a confusiones acerca de qué es precario y 
cómo hacerlo visible en el conjunto de aproximaciones acerca del tipo 
y duración del contrato (trabajo flexible, inseguro), de la “calidad” del 
trabajo (trabajo atípico, trabajo decente), o bien de los medios de in-
tercambio y beneficios que obtiene el trabajador (derechos laborales, 
salario y prestaciones). 

En el ámbito de los estudios del trabajo3 se reconocen tres elemen-
tos relevantes para comprender las tendencias actuales del mundo 
laboral alrededor del mundo: 

a) El siglo xx ha sido escenario de profundas modificaciones en 
la configuración, la dinámica y las tendencias de los mercados 
laborales. Estas transformaciones son resultado del cambio de 
un modelo de producción-consumo masivo y de protección al 
trabajo asalariado, a otro con base en la producción flexible y 
formas de trabajo temporal con limitada protección social (Va-
sapollo, 2006; Neffa, 2001; De la Garza, 2000 y 2000, esope, 
2004; oit, 2011). Se trata de formas laborales que disminu-
yen el espectro de derechos laborales y erosionan los derechos 
sociales, degradando los vínculos entre los trabajadores y la so-
ciedad (Mora, 2010). Estas transformaciones son resultado de 
la adopción de estrategias industriales orientadas a una mayor 

3 Nos referimos al conjunto de disciplinas y enfoques que han estudiado al trabajo, en-
tre los cuales destacan la economía, la sociología, el derecho y los denominados estudios 
del trabajo (De la Garza, 2010). Se denominan “estudios del trabajo” y no al “estudio del 
trabajo”, pues este último en la esfera de la Ingeniería Industrial busca medir la diferencia 
entre el tiempo productivo y el tiempo improductivo o suplementario del trabajador con 
base en el análisis de tiempos y movimientos, los procesos en la producción y la relación 
entre diseño ergonómico del espacio de trabajo, salud y productividad. Ver OIT, Manual 
de Estudios del Trabajo, 1996.
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competitividad en los mercados internacionales por medio de 
la desregulación de los mercados de trabajo (Bensusán, 2006), 
a través de una mayor flexibilidad en las formas de empleo con 
la contratación de trabajadores por períodos cortos (Standing, 
2011). Los trabajadores temporales “son más baratos bien por-
que son inferiores los costos salariales, bien porque lo son los 
costos laborales no salariales” (oit, 2015, p. 4), esto es así de-
bido a que determinadas precisiones normativas reducen el 
espectro de prestaciones y seguridad social que pueden obte-
ner los trabajadores contratados temporalmente. 

b) El incremento de trabajos temporales, a tiempo parcial, por 
cuenta propia o económicamente independientes que pue-
den incluir tanto actividades de trabajo formal como informal 
(oit, 2015; De la Garza, 2009), supone un nuevo escenario y 
nuevas interrogantes para los estudios del trabajo. Con frecuen-
cia, se asocia a estas formas laborales con una condición laboral 
desfavorable, que ha sido denominada genéricamente como 
precaria. 

c) Existe una relación problemática entre los conceptos de pre-
cariedad laboral y de trabajo precario. El trabajo temporal no 
implica necesariamente una condición laboral precaria; en con-
traparte, de hecho, diversos empleos que suponen un contrato 
escrito y seguridad social, ofrecen muy bajas remuneraciones 
(Rodgers y Rodgers, 1989). 

De acuerdo con algunos autores (Rubio, 2010; García Guzmán, 2013; 
Guadarrama, Hualde y García, 2016) en México existe un aumento de la 
precariedad laboral que se expresa en un conjunto de fenómenos como 
la ausencia de contratos escritos, mayor número de contrataciones tem-
porales, escasa o nula seguridad social y bajos ingresos, entre otros.4 

4 Otros aspectos a considerar son los denominados psicosociales: síndrome de burn out o 
de quemarse en el trabajo y mobbing (acoso laboral). Ver Botella, Longás e Hinojosa (2007), 
“La construcción social del burnout en la profesión docente” en Aloma Revista de Psicología. 
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Las causas de la precariedad laboral son tanto de tipo estructural, 
tales como las crisis económicas y el escaso impulso de políticas de 
empleo de calidad, como derivadas de cambios en los procesos pro-
ductivos que han incidido en estrategias empresariales para reducir 
costos, siendo los trabajadores temporales y aquellos sin contrato, más 
“baratos” que quienes tienen seguridad social, derecho al retiro y un 
contrato por tiempo indefinido (García, 2012; oit, 2015). 

Descriptores conceptuales y empíricos de la precariedad laboral 

Comencemos por una definición tradicional para identificar más ade-
lante un concepto que permita interpretar en qué medida un conjunto 
de condiciones laborales pueden ser reconocidas como precarias. De 
acuerdo con la Real Academia de la Lengua (en línea), “precario” es un 
adjetivo que puede utilizarse en cuatro formas distintas: 

a) aquello de poca estabilidad o duración,
b) aquel que no posee los medios o recursos suficientes,
c) aquel que se tiene sin título, por tolerancia o por inadvertencia 
del dueño, y,
d) el docente que ocupa un cargo provisionalmente.

De lo anterior es posible observar que: 1) se trata de una condi-
ción desfavorable o de corta duración, 2) se refiere a una condición 
laboral desfavorable y 3) específicamente se adjetiva en los profesio-
nales de la docencia con contratos de corta duración. Es de resaltar 
que entre el amplio espectro de profesiones, oficios y actividades la-
borales en general, sólo se señale como precario al de tipo docente 
que es temporal. 

Si bien se ha intensificado su estudio en las últimas dos décadas, la 
precariedad laboral no es un concepto nuevo. Como señala una inves-
tigación clásica en el tema “las formas precarias de trabajo rara vez han 
estado ausentes de los sistemas de empleo asalariado” (Rodgers y Rod-
gers, 1989), si bien se ha documentado que el interés en estas formas 
de empleo es relativamente reciente (Portes, 1995). En México los es-
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tudios sobre precariedad laboral se han intensificado desde hace cerca 
de dos décadas, pese a que siempre han estado presentes en el merca-
do laboral. 

Diversos autores destacados en el tema coinciden en que el trabajo 
precario es inseguro, incierto e inestable y ofrece pocas oportunidades 
para la permanencia (Rodgers y Rogders, 1989; Kalleberg, 2014, oit, 
2015). La relación entre las categorías de precariedad y de calidad del 
empleo no es espuria y puede ser similar a la que existe entre “riqueza” 
y “pobreza”, el trabajo precario se referiría al aspecto negativo de la ca-
lidad, es decir, la identificación de formas socialmente no deseables de 
empleo (esope, 2014). 

Ante la falta de un concepto concreto y delimitado (Rodgers y Rod-
gers, 1989; Countouris, 2010), podemos reconocer que el trabajo 
precario más que una forma particular de trabajo es una condición la-
boral donde se carece de un contrato formal o bien se suscribe por 
un período de tiempo determinado, presupone límites del espectro 
de la protección al trabajador, en ocasiones un muy escaso número de 
horas de labor, o está caracterizado por la falta de un horario fijo pre-
visible donde el empleador no está obligado a garantizar un número 
específico de horas de trabajo (oit, 2015) y que ofrece escasas remu-
neraciones. 

Con base en los hallazgos y aportaciones de la bibliografía más des-
tacada sobre el tema, afirmamos que un trabajo es precario si cumple 
al menos con dos de las siguientes características: ofrece bajas remu-
neraciones, es de corta duración (contratos temporales o por tiempo 
determinado) y ofrece pocas o ninguna seguridad social, prestaciones 
y derechos laborales. Esto se retoma en las líneas subsecuentes como 
parte de la propuesta de análisis metodológico y se emplea como cen-
tro de la discusión del análisis de los datos. 

La precariedad laboral en la docencia universitaria

Como se mencionó previamente, no es numerosa la bibliografía espe-
cializada en las condiciones de trabajo de los docentes universitarios 
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que no tienen un contrato de tiempo completo o de base. En contra-
parte, se ha conformado un campo de investigación copiosamente 
nutrido acerca de las trayectorias y condiciones de trabajo de los aca-
démicos de tiempo completo, que se bifurca en múltiples temáticas 
y líneas de investigación entre las que destacan las de la carrera aca-
démica y profesión (Gil, et al., 1992; Gil, 2005), la evaluación de la 
productividad (Ibarra, 1991), la carga laboral y su efecto en la salud 
(Ramírez y Padilla, 2008) y la satisfacción laboral (Padilla, 2013). Es 
de resaltar que en ninguno de estos trabajos se asocia al trabajador do-
cente de tiempo completo con condiciones de trabajo desfavorables 
en el sentido de ser precarias. Sí existe en cambio el reconocimiento 
de que las múltiples exigencias del trabajo académico conducen a una 
atomización de los trabajadores, una fuerte competencia por los recur-
sos y un alto estrés derivado de estas demandas y lucha por obtener 
recursos.

Entre los trabajos que abordan las condiciones de trabajo de los 
profesores universitarios que establecen contratos por tiempo de-
terminado, sólo algunos de ellos han analizado estas condiciones 
de trabajo bajo el enfoque de la precariedad laboral. Se encuentran 
algunos trabajos brasileños y en menor medida provenientes de Mé-
xico y Colombia, si bien en ninguno de ellos se expone una propuesta 
metodológica puntual, así como tampoco se desarrolla o discute am-
pliamente el concepto de precariedad.

En Estados Unidos, Canadá e Inglaterra se han producido numero-
sas notas periodísticas, existen también diversos sitios de intercambio 
de experiencias y congresos del profesorado a tiempo parcial en el 
nivel superior. Frecuentemente, estas notas se publican en espacios 
especializados como Times Higher Education, Inside Higher Education, 
University World News, The Chronicle of Higher Education, Universi-
ty Affairs y Academic Matters. En todos los casos, el énfasis se coloca 
en las condiciones de trabajo desfavorables de estos profesores, abun-
dan relatos y encuestas realizadas entre el personal de tiempo parcial 
en sus diversas modalidades (part time professor, non tenure track faculty 
member, lecturer, assistant). También es posible documentar los eventos 
internacionales que han realizado para intercambiar experiencias, ge-
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nerar informes y formar sindicatos, como es el caso de la Coalition of 
Contingent Academic Labor (cocal, con presencia en México) y la In-
ternational Conference on Vulnerable Workers and Precarious Work.5

En el caso de Brasil, los estudios sobre la precariedad laboral de los 
profesores han ahondado en el concepto de trabajo precario, que es 
entendido como “una obra social empobrecida, descalificada, infor-
mal, temporal […] un proceso social de la institucionalización de la 
inestabilidad” (Cecilio y Reis, 2014, p. 110). El Dicionário elaborado 
por el Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Do-
cente (gestrado) ha aportado incluso un (muy amplio) concepto 
de precarización del trabajo docente, del cual extraemos el siguiente 
extracto: “se trata de cambios en el trabajo, es flexible; intensificado; 
en desempleo; desprofesionalizado; degradado; sobrecargado […]” 
(gestrado, en línea). 

Se han identificado dos fenómenos: la intensificación del trabajo 
por ejemplo con el aumento del número de alumnos por grupo, de la 
jornada laboral con el aumento de requisitos para el ejercicio docente, 
y la subcontratación inducida por las llamadas formas “atípicas” como 
el tiempo parcial y temporal (Cecilio y Reis, 2014), y se apunta a un 
incremento de modalidades privadas (De Pádua, 2007; Reis y Cecí-
lio, 2014). Comúnmente se toma como base empírica la percepción 
de profesores universitarios que han acusado el aumento, la intensifi-
cación y la devaluación de su trabajo (De Pádua, 2007; Cecilio y Reis, 
2014; Cardoso, Meira y Braga, 2012). Se trata de un fenómeno pre-
sente en las universidades públicas y, marcadamente, en las privadas 
(Cardoso, et al., 2012). 

En Chile se ha abordado la precariedad laboral entre profesores uni-
versitarios bajo un enfoque cualitativo con base en narrativas docentes 
(Sisto, 2005). La precariedad es utilizada como categoría descriptiva 

5 Un capítulo de libro ahonda en este contexto internacional de los estudios sobre pro-
fesores de tiempo parcial y realiza una revisión puntual de los medios especializados en 
esta temática. Ver Angélica Buendía y Abril Acosta “Los profesores de tiempo parcial en 
las universidades públicas mexicanas: primeros acercamientos a un actor (in) visible”, en 
Globalización, internacionalización y educación superior comparada, coordinado por Zaira 
Navarrete y Marco Aurelio Navarro, México, SOMEC / Plaza y Valdés, 2016.
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de los docentes sin seguridad social y con horarios ampliados. Las po-
líticas de flexibilidad laboral han percibido a estos profesores como 
“prestadores independientes de servicios, en este caso de servicios de 
docencia, asesoría técnica e investigación” (Sisto, 2005). 

En Colombia, una investigación destaca por la exploración de un 
conjunto de variables cuantitativas y un breve abordaje cualitativo 
(Restrepo y López, 2013) en torno a la calidad de vida en el traba-
jo con base en una encuesta a más de 140 profesores universitarios 
y la realización de grupos focales. Los resultados muestran una rela-
ción positiva entre las condiciones de trabajo y el bienestar, la salud, la 
motivación, el compromiso, la satisfacción y el rendimiento laboral. Se 
encontró que los docentes “vinculados” tienen una postura más favo-
rable, mientras que los trabajadores docentes “ocasionales” presentan 
las posturas menos positivas, insatisfacción, alta rotación y enfermeda-
des laborales. 

En México, hay escasas investigaciones que abordan las condiciones 
laborales de los profesores universitarios (Domínguez, 2009 y 2012; 
Chávez, 2009); aún más infrecuentes son aquellas que los han estu-
diado bajo el enfoque de la precariedad, y los pocos que lo hacen no 
proveen de una base empírica para su análisis (Polanco, 2006; Sido-
rova, 2007; Gil, 2008). Algunos trabajos que abordan a los profesores 
por hora han realizado interpretaciones que suponen un punto de par-
tida para identificar los perfiles profesionales de este grupo y con ello, 
eventualmente permitirían un acercamiento a sus condiciones de tra-
bajo (López, et al., 2016), sin embargo, presentan un desajuste entre 
los objetivos planteados y los logros obtenidos, además de que mani-
fiestan algunas imprecisiones conceptuales que limitan sus alcances.6

6 El trabajo citado utiliza el término “académico” y “profesión académica” de forma in-
adecuada. Diversos autores que conforman una línea de investigación bien afianzada en la 
investigación educativa, han establecido la clara diferencia entre el académico, es decir, el 
trabajador de tiempo completo que realiza las tres funciones sustantivas de la universidad 
(docencia, investigación y extensión y difusión), y el resto de las categorías laborales que 
tienen actividades restringidas, derechos limitados respecto a la categoría central, y una 
corta temporalidad en el espacio de trabajo. Ver Grediaga, Rocío (1998 y 2000) y García, 
Susana (1999). 
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Lo que es de destacar es que las investigaciones se centran en los pro-
fesores de tiempo determinado (definidos como profesores por hora o 
de asignatura), es decir, quienes no son profesores de tiempo completo, 
la similitud en sus condiciones laborales permite verlos analíticamen-
te como un grupo social en lo específico, y claramente heterogéneo en 
sus condiciones de trabajo y posibilidades de desarrollo respecto a los 
académicos de tiempo completo. Igualmente es relevante mencionar 
que buena parte de estos trabajos producidos en México abordan a los 
docentes universitarios que laboran en universidades privadas, en las 
cuales se considera que la precariedad es una condición habitual entre 
aquellos que se contratan temporalmente (Sidorova, 2007; Gil, 2008; 
Domínguez, 2009 y 2012).

Estas condiciones precarias se consideran indistintas entre los 
“profesores de asignatura” (Domínguez, 2009; Chávez, 2009) y los 
“docentes por hora” (Sidorova, 2007), de manera que pese a que existe 
una polisemia con la que normativa y legalmente las instituciones han 
nombrado a estos profesores, pueden ser concebidos como un grupo 
social que comparte una condición laboral similar. Esta condición la-
boral se relaciona concretamente con tres variables de comparación: el 
tiempo de contrato (temporal o por tiempo determinado), las retribu-
ciones económicas que perciben por su trabajo (salario, prestaciones, 
reconocimientos, acceso a estímulos y programas de productividad), 
así como por las recompensas simbólicas que se asocian a su categoría 
laboral (prestigio, estatus social). 

Como se estableció en el apartado previo, se reconoce la centrali-
dad del contrato en la relación laboral como uno de los aspectos más 
importantes del estudio de la precariedad. Si bien se requiere estudiar 
el papel del contrato en la condición de trabajo y la base empírica que 
provee la enoe limita las posibilidades de un análisis en profundidad, 
es posible identificar algunos principios jurídicos que apuntan al reco-
nocimiento de la centralidad del contrato como vínculo de la relación 
laboral, y que definen un tipo de condición de trabajo.

El contrato es el medio escrito que formaliza la relación entre un 
empleador y el trabajado; en el caso de las universidades, con inde-
pendencia de su régimen de sostenimiento toda relación laboral se 
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constituye como tal a partir de que se definen diversas condiciones, 
las obligaciones y las retribuciones del trabajador, así como las res-
ponsabilidades del empleador en el marco de los principios jurídicos 
vigentes en materia laboral.

En las universidades públicas existen contratos colectivos: la in-
tervención del Estado es la de resguardar los principios jurídicos 
orientadores de la Ley Federal del Trabajo (lft) y reconocer los 
acuerdos entre los sindicatos y las universidades como entidades autó-
nomas. En las privadas no existe un contrato colectivo sino individual 
y la relación laboral está centrada por completo a los principios esta-
blecidos en la lft y en los términos del propio contrato que signan el 
empleador y el trabajador. 

De la duración del contrato de trabajo se desprenden las implica-
ciones más relevantes de la relación laboral. Como se estableció en el 
primer apartado de esta investigación, los contratos temporales vulneran 
en mayor o menor medida la realización de los derechos del trabajador 
(Mora, 2010), específicamente porque, como es evidente, no garantizan 
la permanencia laboral en el futuro, no exigen de parte del empleador el 
otorgamiento de algunas prestaciones (aguinaldo, vacaciones, seguro), 
y porque no garantizan los derechos de retiro y jubilación. 

Adicionalmente, es necesario resaltar que de acuerdo con la lft 
en sus artículos 36 y 37, si es por tiempo determinado se debe a que 
lo exige la naturaleza del trabajo a realizarse, o bien porque se susti-
tuye temporalmente a otro trabajador. En el caso del trabajo docente 
no es claro en qué medida la docencia es una actividad que “por su 
propia naturaleza” requiere los servicios de un trabajador docente 
temporal.7 

7 La LFT establece que el contrato deberá indicar los datos generales del empleado y del 
empleador; si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, 
de capacitación inicial o por tiempo indeterminado; el servicio que debe prestarse; la du-
ración de la jornada; el monto del salario; y otras condiciones de trabajo, tales como días 
de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón (LFT art. 25). 
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Metodología y análisis de resultados 

Primera aproximación metodológica:  
dimensiones que determinan la precariedad

En la introducción se señaló que el objetivo principal de esta inves-
tigación es evidenciar empíricamente la presencia de precariedad 
laboral en el conjunto de docentes que se desempeñan a nivel univer-
sitario, sector que suele imaginarse eximidos de esta condición laboral. 
Así pues, el primer paso para alcanzar este objetivo es estructurar una 
definición operativa de la precariedad laboral con base en la síntesis 
conceptual y los antecedentes establecidos en el primer apartado.

Esencialmente, ¿qué características determinan que un trabajo sea 
precario? Previamente se mencionó que no existe una definición úni-
ca sobre el trabajo precario, sin embargo, numerosas contribuciones 
coinciden en señalar que los trabajos precarios se correlacionan con la 
incerteza e inestabilidad y que ofrecen, por tanto, pocas oportunida-
des para la permanencia (Kalleberg, 2014; oit, 2015). Es decir: a) se 
refiere a actividades que tienen un horizonte de tiempo corto o en los 
cuales el riesgo de perder el empleo es alto, y b) los trabajadores no se 
encuentran protegidos laboralmente, o sólo de forma limitada (De la 
Garza, 2011; oit, 2015). 

En un texto clásico, Rodgers y Rodgers (1989) han acotado más 
claramente las dimensiones con las cuales se puede reconocer a un tra-
bajo como precario: 

• El trabajo precario tiene un horizonte de tiempo corto e incerti-
dumbre en cuanto a la posibilidad de permanencia (dimensión 
temporal).

• Carece de garantías para evitar la discriminación, el despido 
improcedente o prácticas de trabajo inaceptables (dimensión 
organizacional).

• Carece de protección social y de las prestaciones de seguridad 
social o de salud, en caso de accidentes, pensiones y similares 
(dimensión social)

• Es de bajos ingresos (dimensión económica). 
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Tres de las cuatro dimensiones de la precariedad (la temporal, la 
organizacional y la social) que citan Rodgers y Rodgers (1989) se aso-
cian claramente con el tipo de contrato que los trabajadores tienen, o 
con la ausencia del mismo. Contratos que no son de base o de tiem-
po indeterminado implican poca estabilidad en el horizonte temporal 
para el trabajador, y consecuentemente, la carencia de contrato, mu-
chas veces, deja al trabajador dependiente a merced de su empleador: 
sin protección laboral y social. En este sentido, son identificables como 
trabajos precarios el temporal o eventual, el trabajo no regular o no 
permanente, los arreglos alternativos de trabajo (por encargo, a través 
de agencias, intermediarios u outsourcing), los contratos flexibles y el 
empleo en la economía informal. Por las razones expuestas, en el aná-
lisis estadístico que se realiza en las siguientes páginas usaremos el tipo 
de contrato como variable sobre la cual determinaremos las distintas 
dimensiones de la precariedad laboral en la población docente a nivel 
universitario.

De acuerdo con su propósito y dada la escasez de información pre-
via, esta investigación se diseñó como un estudio exploratorio. La 
obtención y subsecuente análisis de los datos que sirven como base em-
pírica, han permitido avanzar a un primer estudio descriptivo con el fin 
de relacionar las variables de precariedad con los datos sociodemográ-
ficos de las observaciones. Este paso es común cuando la indagación 
arroja resultados cuantitativos que pueden complementarse con un 
apoyo teórico aunque este sea incipiente (Teddlie y Tashakkori, 2009; 
Hernández Sampieri et al., 2014). 

Segunda aproximación metodológica: características de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) y variables utilizadas

Los datos usados para realizar el análisis fueron obtenidos de la enoe 
del año 2014. La enoe se deriva de dos encuestas previas, la Encues-
ta Nacional de Empleo Urbano (eneu) y la Encuesta Nacional de 
Empleo (ene), las cuales a su vez se provienen de encuestas aún más 
antiguas, constituyéndose como el principal instrumento de captación 

desigualdad.indb   397 08/04/19   11:31



398

Abril Acosta Ochoa y René Rivera-Huerta 

de información estadística sobre la ocupación y el empleo en Méxi-
co. La enoe inició su primer levantamiento en enero del 2005 y desde 
entonces ha sido realizada por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (inegi), quien entrevista a alrededor de 120 
mil 260 viviendas en forma trimestral. El tipo de muestreo utilizado es 
probabilístico, bietápico, estratificado y por conglomerados.8

El objetivo final de dicha encuesta es “obtener información esta-
dística sobre las características ocupacionales de la población a nivel 
nacional, así como otras variables demográficas y económicas que 
permitan profundizar en el análisis de los aspectos laborales”. La perio-
dicidad de la encuesta es trimestral y cubre temas demográficos como 
género y edad de los entrevistados, pertenencia a la Población Econó-
micamente Activa (pea) y a la Población no Económicamente Activa 
por edad y sexo. Se observa también la ocupación principal, rama de 
actividad, horas semanales dedicadas al trabajo, ingresos, prestaciones, 
forma de pago y tipo de contrato o carencia del mismo. 

Dada la naturaleza del objetivo perseguido en este trabajo, se se-
leccionaron sólo las variables relacionadas con la calidad del empleo 
y que se ajustan, en lo posible, a las cuatro dimensiones de Rodgers y 
Rodgers (1989) mencionadas en la sección previa. 

8 Ver sitio INEGI, presentación. 
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Tabla 1. Descripción de variables utilizadas en el análisis

Nombre Descripción de la variable
Tipo de  
variable

Edad Determina la edad del trabajador Numérica

Género Establece el sexo del individuo, hombre  
o mujer

Categórica

Educación Cantidad de años estudiados por el 
trabajador 

Numérica

Tipo de  
Contrato 

Determina la temporalidad del contrato, es 
temporal, de base o sin contrato

Categórica

Total de  
Horas 

Total de horas de trabajo de la semana pasada Numérica

Institución 
Privada

Establece si el trabajador labora en una 
institución privada o es gubernamental

Categórica

Prestaciones Determina si tiene prestaciones de acceso 
a instituciones de salud además de otras 
prestaciones

Categórica

Sin  
prestaciones

Determina si carece de cualquier tipo de 
prestación

Categórica

Ingreso_M Ingreso mensual Numérica

Ingreso x hrs. Ingreso por hora Numérica
Búsqueda El trabajador está en busca de otro empleo 

para cambiar de trabajo
Categórica

Un trabajo El trabajador tiene no más de un trabajo Categórica

Fuente: elaboración propia con base en la enoe.

Una breve descripción de la base de datos utilizada

La base de datos utilizada corresponde al segundo trimestre del 2013 
de la enoe, que se publica en el 2014. Descartando los individuos 
mayores de 98 años y menores de 15 y considerando sólo las observa-
ciones que se etiquetaron como entrevista completa y a los residentes 
habituales de las viviendas seleccionadas, se obtuvieron un total de 
282,771 observaciones. Para acotar la muestra en torno a nuestro ob-
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jetivo se consideraron sólo aquellas observaciones clasificadas como 
Población Económicamente Activa y aquellas que fueron asignadas 
en el rubro de Profesores Universitarios y de Enseñanza Superior de 
acuerdo con el Catálogo del Sistema Nacional de Clasificación de 
Ocupaciones9. El número de observaciones así obtenidas fue de 851.

Para calcular los estadísticos descriptivos se utiliza el factor de ex-
pansión proporcionado en la misma base. El factor de expansión, como 
es bien conocido, es la representación de cada individuo en el univer-
so del cual fue extraída la muestra, por tanto, su uso permite un ajuste 
que ayuda a precisar las estimaciones cuando dicha muestra no es alea-
toria simple. Bajo estas consideraciones se obtiene un total de 220,596 
individuos clasificados como profesores de educación, con una media 
de edad de 45 años y 17.7 años de educación. Esta cantidad representa 
aproximadamente el 0.52% de la pea de ese año.

Un análisis de la precariedad en profesores de nivel superior 
 tomando como base el tipo de contrato 

Como se estableció previamente, existe una relación entre el tipo de 
contrato y diversas dimensiones de la precariedad (en forma directa 
con el horizonte de tiempo, en menor medida con el horizonte eco-
nómico). Por tanto, esta variable es una candidata lógica para iniciar el 
análisis exploratorio de precariedad de los docentes que constituyen 
nuestro grupo de interés. 

Al demarcar la muestra a aquellos categorizados como pea y 
aplicando el factor de expansión, se obtienen los siguientes datos 
(cuadro 2):

9 Consultar sitio del INEGI referente al SINCO: <http://www.inegi.org.mx/
est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/
sinco.aspx>,
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Tabla 2. Distribución de los docentes universitarios por tipo de 
contrato

Tipo de contrato Frecuencia Porcentaje

Temporal 49,435 22.41%
De base o de tiempo 
indeterminado 160,873 72.92%
Contrato no especificado 974 0.44%
Sin contrato escrito 8,707 3.94%
No especificado 607 0.27%
Total 220,596 100%

Fuente: elaboración propia con base en la enoe (2014).

Se observa que la enoe nos proporciona información sobre tres ti-
pos de relación laboral: con contrato temporal, contrato de base o de 
tiempo indeterminado y sin contrato escrito. Para un pequeño porcen-
taje de alrededor del 0.70% (suma de las categorías de “contrato no 
especificado” y “no especificado”) no se proporciona información. 

Estas estadísticas muestran un panorama poco desfavorable para los 
docentes de nivel superior: aproximadamente el 73% de sus integran-
tes posee un contrato de base o de tiempo indeterminado y sólo un 
27% tiene un contrato temporal o no tiene contrato. Esto indica que 
aproximadamente 58,142 docentes tienen algún grado de precariedad 
laboral temporal.

Sin embargo, una mirada superficial podría ser engañosa, podría 
creerse que la categoría “de base” se refiere a los profesores de tiempo 
completo, en oposición a los profesores por hora. Esto no necesaria-
mente es así en todas las Instituciones de Educación Superior (ies) en 
México. Mientras que en universidades como la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (uam) los profesores contratados temporalmente 
trabajan por horas/clase, es decir, son no definitivos, en otras como 
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) o el Instituto 
Politécnico Nacional (ipn) hay profesores con la categoría “por hora” 
que tienen horas basificadas, esto es, que no son profesores de tiempo 
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completo pero que obtienen la “base” en esas horas laboradas (gene-
ralmente escasas) y, por tanto, no son temporales. 

Esto es lo que nos permite entender las aparentes discrepancias 
entre los datos de la enoe y las bases de datos confiables como la pro-
cesada en la unam, que reporta para el 2012 el 68.6% de los 368,916 
profesores de educación superior, en México, trabajan por horas; para 
el último año disponible (2016) aumentó hasta llegar a poco más de 
71% (execum, en línea).

A continuación, en la tabla 3, observaremos la relación del tipo de 
contrato con otras dimensiones de la precariedad, cabe hacer la obser-
vación de que para el cálculo de estos estadísticos no se consideraron 
las observaciones para los cuales la situación del contrato no estaba es-
pecificado (categorías indicadas como “contrato no especificado” y “no 
especificado” en la tabla 2). De esta forma, el número de observacio-
nes en la muestra se redujo a 841. Aplicando el factor de expansión, se 
alcanzan 219,015 observaciones.

De la tabla 3 se deriva que además de dimensión temporal, otras di-
mensiones de la precariedad se correlacionan con el tipo de contrato 
del trabajador. Este es el caso, por ejemplo, de la dimensión económi-
ca expresada a través del ingreso mensual. En efecto, aquellos docentes 
de nivel superior con contrato de base perciben ingresos mensuales 
promedio hasta 52% más altos que los docentes con contratos tempo-
rales y aproximadamente 130% más alto que los de aquellos docentes 
que carecen de contrato. Sin embargo, se puede observar que esta di-
ferencia tan significativa en el ingreso mensual no se debe a que se les 
pague más a los docentes de base por hora trabajada (véase variable 
ingreso por hora (ingreso x hora) en la tabla 3, sino que parecería (par-
cialmente al menos) que se les permite trabajar más horas, además de 
que posiblemente tengan acceso a otros estímulos económicos (tales 
como becas) vedados a las otras categorías de empleo. 

La dimensión social de la precariedad también se relaciona con el 
tipo de contrato de los trabajadores docentes; se observa por ejemplo 
que sólo el 1.6% de los trabajadores de base carecen de prestaciones de 
cualquier tipo, esta cifra se eleva hasta 20.6% de los trabajadores con 
contrato temporal y llega a constituir el 87.5% de los que pertenecen a 
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la categoría “sin contrato escrito”, quienes carecen de prestaciones. En 
contraste, aproximadamente el 94% de los trabajadores con contrato 
de base tienen acceso a instituciones de salud y además, a otros tipos 
de prestaciones, un privilegio que sólo el 56% de los categorizados 
como temporales gozan y, proporcionalmente menos todavía (aproxi-
madamente 6%) de los que carecen de contrato. 

De acuerdo, entonces, con los resultados obtenidos, es posible afir-
mar que existe heterogeneidad en niveles de precariedad entre los 
trabajadores docentes que se desempeñan en instituciones universi-
tarias en México y que esta se refleja prácticamente en cualquiera de 
las dimensiones propuestas por Rodgers y Rodgers (1989). Queda 
claro que el tipo de contrato (incluyendo por supuesto a la carencia 
de el mismo) es un buen proxy a la representación de la precariedad; 
se observa, por ejemplo, que los trabajadores en precariedad son rela-
tivamente escasos en la categoría de contrato “de base” y que dichas 
condiciones de precariedad se acentúan en aquellos trabajadores con 
contrato temporal y mucho más en aquellos que carecen de contrato. 
No resulta extraño, por tanto, que estos últimos sean quienes, en una 
mayor proporción, se encuentren buscando un trabajo para cambiar el 
actual (ver última columna de la tabla 3). 

Aun cuando el objetivo del presente texto no es estudiar qué va-
riables socio-económicas, demográficas e institucionales inciden en 
el tipo de contrato y, por ende, en el nivel de precariedad, conviene 
hacer una breve exploración de la posible relación de algunas varia-
bles representativas y su posible asociación con el tipo de contrato 
en particular. En este sentido se estudiarán brevemente variables que, 
según diversos estudios sobre el empleo en general, suelen estar aso-
ciadas con la precariedad (esope, 2004; Mora y de Oliveira, 2010; y 
oit, 2015):

• Género. En general, se asume que las mujeres se encuentran 
ubicadas en empleos precarios en mayor proporción con res-
pecto a los hombres.

• Edad. Se asume que los más jóvenes suelen tener una mayor 
probabilidad de encontrarse en empleos precarios. En algunas 
actividades y sectores también es el caso de los más ancianos.
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• Nivel escolar. Generalmente se asume que a menor escolaridad, 
mayor es la probabilidad de encontrarse en un trabajo precario. 

• Tamaño del establecimiento e institución. Las micro y peque-
ñas empresas ofrecen empleos altamente precarios. En ese 
sentido las empresas más grandes ofrecerán empleos menos 
precarios. El mismo razonamiento aplica para instituciones gu-
bernamentales versus no gubernamentales.

Aun cuando establecer relaciones entre el tipo de contrato y por 
ende el nivel de precariedad es útil para acercarnos a la medición de 
la precariedad es útil para acercarnos a la medición de la precariedad, 
se requiere un análisis que incluya algún tipo de inferencia estadística 
y uso de variables adicionales para lograr en lo posible una medición 
ceteris paribus (por ejemplo, usando técnicas econométricas), lo cual 
hará posible extraer algunas primeras conjeturas que nos servirán para 
continuar esta investigación en una forma más rigurosa. 

Así pues, es posible observar de la tabla 4 que, en general, el carecer 
de contrato escrito o tener contrato temporal está asociado notable-
mente con una menor edad, en menor medida también con tener 
menos años de educación o ser mujer, tal y como han hecho notar es-
tudios previos (esope, 2004; Mora y de Oliveira, 2010; y oit, 2015). 
No obstante, resulta realmente interesante observar que quizá la prin-
cipal variable que está incidiendo en el tipo de contrato asignado a 
los profesores sea el tipo de institución de adscripción: casi el 70% de 
aquellos docentes de nivel superior que no tienen contrato escrito y el 
50% de los temporales pertenecen a instituciones educativas privadas. 

Hacia una agenda de investigación.  
Principales hallazgos y apuntes para investigaciones futuras 

La precariedad laboral en ámbitos de la docencia universitaria en Mé-
xico ha sido, hasta donde el conocimiento de los autores lo permite 
afirmar, poco estudiado. Los resultados que se conocen apuntan a 
la existencia de una marcada inestabilidad laboral entre los profeso-
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res que tienen contratos por tiempo determinado, y de condiciones 
precarias en lo referente a sus ingresos y prestaciones, más marcadas 
en algunas categorías (por hora y de asignatura). El asunto no es tri-
vial, tomando en cuenta lo significativo del papel de la educación y 
la enseñanza universitaria en la dinámica económica del país y en el 
desempeño de nuestra sociedad en general. El presente trabajo preten-
de ser una contribución al tema, más precisamente, una exploración 
inicial para detectar la presencia de precariedad en el ámbito de la do-
cencia e identificar posibles líneas de análisis. Así, usando datos de la 
enoe (2012) se investiga estadísticamente una muestra de docentes 
adscritos a universidades públicas y privadas de México, enfocándo-
se en variables que la literatura especializada generalmente asocia a la 
precariedad. 

De los resultados conviene destacar que se observan diferenciales 
significativos de precariedad entre distintas categorías de profesores. 
Las desigualdades se destacan en variables tales como la estabilidad la-
boral, el tipo y número de prestaciones, así como los salarios. De esta 
forma, los datos indican que el patrón de precariedad que se reporta en 
el mercado laboral nacional mexicano se repite −con algunas diferen-
cias− en el relativamente pequeño mercado de trabajo de los docentes 
universitarios: se detecta una mayor participación en los índices de 
precariedad de los más jóvenes, las mujeres y los menos educados. Sin 
embargo, otros segmentos de la población generalmente asociados a 
una alta precariedad, tales como personas de tercera edad, no se refle-
jan en los datos reportados. 

Es de destacar que el tipo de contrato es un buen proxy a la precarie-
dad laboral, siendo aquellos con contrato fijo los menos precarios y los 
profesores sin contrato los que reflejan una mayor precariedad. A este 
punto, conviene subrayar la alta correlación reportada entre laborar en 
una universidad privada con la ausencia de contrato y, por tanto, con la 
precariedad laboral; el tema requiere mayor atención debido al regis-
tro de un crecimiento que este tipo de universidades está teniendo en 
el mercado laboral y el servicio que brindan como instancias dedicadas 
a la formación de los futuros cuadros de profesionistas. 
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Como se mencionó en párrafos anteriores, la naturaleza de este 
texto es exploratoria en su naturaleza y, por tanto, con el fin de dictar 
políticas adecuadas en este ámbito, sus resultados deberán corroborar-
se, profundizarse y robustecerse a futuro. Al realizar esta exploración 
se han obtenido datos que si bien son incipientes para explicar a mayor 
nivel de profundidad diversos aspectos de las expresiones, e incluso 
resultados de la precariedad, abonan a una primera descripción con la 
cual es posible afirmar la existencia de rasgos diferenciales de precarie-
dad entre los profesores universitarios dado su tipo de contrato. 

A partir de esta aproximación a la precariedad laboral en profeso-
res universitarios se destaca, para futuros estudios, la necesidad de 
identificar las dimensiones de análisis y en su caso las variables y valo-
res de cada factor considerado. Se reconoce que más que dificultades 
en la identificación de los factores precarios, el problema estriba en la 
combinación de los factores y la asignación de niveles/valores de la 
precariedad, lo cual hasta ahora no ha sido resuelto por la literatura es-
pecializada (esope, 2004). Este reto implica un esfuerzo considerable 
por encontrar mayor profundización en la condición laboral de quienes 
conforman un grupo estratégico en el desarrollo social y económico 
de nuestro país; y constituye un trabajo necesario y sumamente útil 
para generar en un futuro políticas que atiendan la interrelación entre 
la condición laboral, la calidad del empleo y la calidad de la docencia. 
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