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Resumen 

La introducción de managerialismo en la educación superior a través de políticas guber-
namentales neoliberales y la adopción de prácticas empresariales ha generado cambios 
en la gestión del trabajo académico en la universidad. Desde una perspectiva institucio-
nalista, estos cambios están permeados por una tensión constante entre una lógica ma-
nagerial y una lógica académica. Ambas lógicas con efectos en los académicos y sus 
acciones en particular, en la construcción de su identidad académica y en sus prácticas 
en la universidad. La tensión entre lógicas y sus implicaciones en la identidad ha recibido 
poca atención en la literatura tanto en educación superior como en estudios organizacio-
nales. Considerando lo anterior y en el marco de un proyecto doctoral se busca estudiar 
cómo los cambios en el sistema de gestión del trabajo académico permeado por lógicas 
institucionales en tensión tienen implicaciones en la construcción de la identidad acadé-
mica y en las prácticas de un grupo de académicos. Este documento es un esfuerzo por 
construir un marco de referencia para entender los cambios en el sistema de trabajo 
académico, las identidades académicas y las prácticas desde el referente de las lógicas 
institucionales y en un futuro aplicar dicho marco en un caso de estudio en una universi-
dad pública del eje cafetero colombiano.  

Palabras claves: Lógicas Institucionales, Managerialismo, Identidad Académica, Universidad, 
Educación Superior. 
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Lógicas institucionales e identidad académica en organizaciones de educación 

superior: el caso de una universidad pública en el eje cafetero colombiano 

Problema de investigación 

En las últimas décadas, las universidades alrededor del mundo y especialmente en Lati-

noamérica han sido presionadas por políticas gubernamentales neoliberales y demandas 

del mercado a asumir un rol económico cada vez mayor para hacer una contribución más 

directa al crecimiento económico y la innovación (Clark, 1998). En respuestas a esas 

presiones, las universidades han experimentado profundas transformaciones orientadas 

por una lógica administrativa o managerial (Anderson, 2008; Canhilal et al., 2016; Grossi 

et al., 2020; Slaughter y Leslie, 1997) que las ha llevado a volverse más eficientes y 

productivas, y a su vez, a esperar que sus académicos cambien sus prácticas de desem-

peño. Por ejemplo, bajo el isomorfismo global de emulación de las prácticas del sector 

privado, un creciente número de países han introducido el “new public management” o 

“new managerialism” dentro de la educación superior (Deem y Brehony, 2005). Siguiendo 

las políticas de financiación basada en el desempeño, los modelos corporativos de go-

bierno universitario y la comercialización, muchas universidades han adoptado estructu-

ras y prácticas orientadas a promover la competitividad, la eficiencia y eficacia. Todo ello, 

implica cambios y desafíos para la gestión del trabajo académico (investigación, docen-

cia y extensión) y la redefinición de su principal fuerza de trabajo, los académicos.  

Sin embargo, a pesar de esta tendencia corporativista, en las universidades especial-

mente de carácter público, aún persisten muchos de los valores y creencias heredadas 

de su tradición e historia, como instituciones productoras de conocimiento, que en su 

ámbito interno configuran una lógica institucional académica. Por tanto, las universidades 
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son organizaciones que siguen siendo responsables de servir al interés público, me-

diante el logro de sus objetivos relacionados con la educación superior, la investigación 

teórica y aplicada y los procesos de difusión del conocimiento (Guarini et al., 2020, p. 

110).  

Debido a que la educación superior es un campo altamente institucionalizado (J. W. Me-

yer et al., 2007), cambiar los discursos de las universidades y el comportamiento de los 

académicos resulta desafiante (Clark, 1983; Musselin, 2007). A menudo los académicos 

se resisten a los cambios o desvinculan su trabajo práctico de los cambios estructurales 

formales (Townley, 1997). La resistencia de los académicos a cambiar se debe en gran 

medida a la fuerte inercia de la identidad académica tradicional, que se ha originado y 

sostenido a lo largo de la evolución histórica de las universidades (Townley, 1997). Las 

identidades académicas influyen en el comportamiento porque ellos afectan en los aca-

démicos “sentido de propósito, autoeficacia, motivación, compromiso, satisfacción labo-

ral y efectividad” (Day et al., 2006, p. 601) que determina en gran medida el comporta-

miento de los individuos. 

Varios estudios han indicado que los cambios en la política, la financiación y la gober-

nanza de la universidad, él ejercicio de la profesión académica y las identidades se han 

desdibujado, fragmentado y desdibujado cada vez más (Henkel, 2012; Ylijoki, 2005; Yli-

joki y Ursin, 2013), resultando en un conflicto de identidad o múltiples identidades (Winter 

y O’Donohue, 2012; Ylijoki y Ursin, 2013). Las múltiples identidades de los académicos 

son alineadas con diferentes lógicas institucionales (Friedland y Alford, 1991; Thornton 

et al., 2012) tales como la lógica académica profesional y la lógica del managerialismo 

(Canhilal et al., 2016; Grossi et al., 2020; Townley, 1997; Winter y O’Donohue, 2012) que 
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se aborda en este documento. Así como cambian las identidades, también lo hacen las 

prácticas del académico, que en el campo de la universidad este marcado por el prestigio 

académico (Bourdieu, 2008). 

Si bien hay estudios en el mundo que analizan los cambios que tienen el discurso y las 

políticas de la educación superior en el trabajo académico desde el lente de las lógicas 

institucionales (Bastedo, 2008; Grossi et al., 2020; Guarini et al., 2020; Kallio et al., 2016; 

Townley, 1997) o desde la identidad académica (Fardella et al., 2015; Knights y Clarke, 

2014; Ylijoki y Ursin, 2013). Son pocos los estudios han examinado los cambios en el 

sistema de gestión del trabajo académico que incluya las perspectivas de las lógicas 

académicas y su relación con la identidad y las prácticas académicas. Se destacan los 

trabajos de Cai (2016) y Shams (2019).  

Los estudios que han abordado las identidades académicas durante los cambios en la 

educación superior, por ejemplo (Billot, 2010; Henkel, 2005; Winter, 2009; Winter y O’Do-

nohue, 2012; Ylijoki y Ursin, 2013) han estudiado la identidad académica como un factor 

clave que influencia la respuesta de los académicos ante los cambios en la educación 

superior o analizan los cambios de identidad y los valores en conflicto en el contexto de 

las transformaciones de la educación superior. Pero sigue siendo poco explorado cómo 

los cambios institucionales en la universidad motivados por lógicas institucionales afec-

tan las identidades y prácticas académicas. Con respecto a las prácticas estas se pueden 

considerar a partir del análisis del actor y la estrategia que proponen Crozier y Friedberg 

para él estudio de las organizaciones.  

Esta ponencia es un esfuerzo por construir un marco de referencia para entender los 

cambios en el sistema de trabajo académico, las identidades académicas y las prácticas 
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desde el referente de las lógicas institucionales (Friedland y Alford, 1991; Thornton et al., 

2012; Thornton y Ocasio, 2008) y en un futuro aplicar dicho marco en un caso de estudio 

en una universidad pública del eje cafetero colombiano.  

Una vez contextualizado brevemente el problema de investigación y definido el problema 

se procede a sistematizarlo mediante las siguientes preguntas de investigación y objeti-

vos.  

Pregunta de investigación 

Pregunta General 

¿Cómo los cambios en el sistema de gestión del trabajo académico, permeado por lógi-

cas institucionales en tensión ha impactado en la construcción de las identidades acadé-

micas y las prácticas de un grupo de académicos en una universidad del eje cafetero 

colombiano?  

Preguntas Específicas 

¿Cómo perciben un grupo de académicos los cambios en el sistema de trabajo 

académico que manifiesta una tensión entre lógicas institucionales en la universi-

dad objeto de estudio?   

¿Cómo afectan los cambios en el sistema de trabajo académico en las identidades 

que son construidas y narradas de un grupo de académicos en la universidad ob-

jeto de estudio? 

¿Qué tipo de prácticas son desarrolladas por los académicos para hacerle frente 

a la tensión entre lógicas institucionales en la universidad objeto de estudio? 

Objetivos de investigación 

General 



Lógicas institucionales e identidad académica 

7 
 

Comprender como los cambios en la gestión del trabajo académico, permeado por lógi-

cas institucionales en tensión, ha impactado la construcción de la identidad académica y 

en las prácticas de un grupo de académicos en una organización de educación superior 

pública en el eje cafetero colombiano.  

Específicos 

• Interpretar la percepción de los académicos ante los cambios en el sistema de 

gestión del trabajo académico que manifiestan una tensión entre lógicas en la uni-

versidad objeto de estudio 

• Determinar las identidades que son construidas y narradas por los académicos 

debido a los cambios en el sistema de trabajo académico y que manifiestan una 

tensión entre lógicas institucionales en la universidad. 

• Analizar las prácticas que desarrollan los académicos para afrontar la tensión en-

tre lógicas institucionales presentes en el sistema de trabajo académico en la uni-

versidad objeto de estudio.  

Marco Teórico 

Definición de identidad académica 

La identidad es un importante constructo social que está en el centro del trabajo acadé-

mico, máxime cuando la lógica académica y managerial se contradicen la una a la otra 

(Henkel, 2005, 2012). La importancia de la identidad se debe a que está explica la con-

tinua dialéctica entre las personas y los entornos sociales que los rodean (Shams, 2019, 

p. 5). 

La identidad, como identidad colectiva o identidad social se refiere “nuestra comprensión 

de quienes somos y quienes son las otras personas, y recíprocamente, la comprensión 



Lógicas institucionales e identidad académica 

8 
 

que tienen las personas de sí mismas y la de los demás (que nos incluye a nosotros)” 

(Jenkins, 2008, p. 18). La identidad está formada por los valores, creencias personales 

y el contexto de las instituciones y relaciones sociales (Billot, 2010; Henkel, 2005). La 

construcción de la identidad está fundamentalmente incrustada en el acervo social de 

conocimiento de cada institución y contexto cultural (Ylijoki y Ursin, 2013, p. 1137). Las 

identidades son constituidas en la interacción entre los agentes (individuales y colectivos) 

y las estructuras sociales. 

La identidad académica es un tipo de identidad social y su estudio incluye la cognición 

(valores, objetivos y creencias), afecto, habilidades (conocimientos y destrezas) y com-

portamientos estereotipados (Ashforth et al., 2008).  

La construcción de la identidad es realizada en la comunidad (Henkel, 2005), y en el caso 

de la identidad académica, la comunidad se refiere a las disciplinas y las instituciones 

(Henkel, 2005). La identidad académica ha sido comúnmente entendida como el grado 

en que los académicos se perciben a sí mismos como miembros de una organización 

(identidad organizacional) y/o miembros de una profesión/disciplina (identidad profesio-

nal) (Billot, 2010; Henkel, 2005; Winter, 2009).  

Si bien la identidad académica posee características de estabilidad, también es un cons-

tructo dinámico (Billot, 2010) y puede cambiar debido a los cambios estructurales en la 

educación superior (Henkel, 2005), emergencia de prácticas locales (Lee y Boud, 2003) 

y fuerzas coercitivas e incentivos (Billot, 2010). Así, las identidades académicas cam-

biantes tienen que ver con el cambio en el ambiente institucional o lógicas institucionales. 
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Las lógicas institucionales  

La principal razón para utilizar la perspectiva de las lógicas institucionales son el uso de 

las lógicas para definir concretamente el contenido y significado de las instituciones 

(Thornton y Ocasio, 2008) y explicar mejor cómo las instituciones permiten y restringen 

la acción al incorporar la estructura macro, la cultura local y la agencia humana (Thornton 

et al., 2012). Las lógicas institucionales se definen como “los patrones históricos social-

mente construidos de prácticas materiales, supuestos, valores, creencias y reglas por las 

cuales los individuos producen y reproducen su subsistencia material, organizan el 

tiempo y el espacio y proveen significado a la realidad social” (Thornton y Ocasio, 1999, 

p. 804). Así, las lógicas se encarnan en los intereses, e identidades de los individuos y 

las organizaciones que dan forma a las prácticas organizacionales.  

Son ordenes institucionales claves de la sociedad moderna, el mercado, el Estado, las 

corporaciones, las familias, la comunidad o la religión (Thornton et al., 2012). El concepto 

de lógica institucional puede ser aplicado en un campo organizacional (Greenwood et al., 

2011) o incluso dentro de una organización (McPherson y Sauder, 2013). No obstante, 

las lógicas institucionales en todos los niveles provienen del nivel macro social (Thornton 

et al., 2012, p. 17). Un argumento central desde la perspectiva de las lógicas institucio-

nales es que las lógicas múltiples y enfrentadas proveen el potencial de cambio en las 

organizaciones y la sociedad. Son fundamentales para este proceso los cambios y el 

inter juego entre lógicas institucionales, identidades y prácticas.  
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Efecto de los cambios en la gestión del trabajo académico en las identidades, 

una mirada desde las lógicas institucionales 

Los cambios en el gobierno y la gestión de las organizaciones de educación superior son 

en parte un intento de cambiar el trabajo académico o el comportamiento de los acadé-

micos, al romper el equilibrio del entorno institucional existente en el que están integrados 

los actores. Estos cambios se dan principalmente en una dimensión regulatoria (Scott, 

2013) al establecer nuevas políticas y procedimientos regulatorios. Desde la perspectiva 

de las lógicas institucionales (Friedland y Alford, 1991; Thornton et al., 2012; Thornton y 

Ocasio, 2008) la política frecuentemente introduce nuevas lógicas institucionales (Bas-

tedo, 2008; Townley, 1997). Sin embargo, hay que tener presente que las nuevas lógicas 

en la educación superior no son simplemente introducidas por las políticas también emer-

gen desde otros medios, por ejemplo, las actividades de creación de redes profesionales 

y la emulación de las mejores prácticas en el contexto global (Cai, 2016) 

Cuando se presentan cambios de lógicas institucionales, el concepto de identidad y el 

de práctica resultan centrales. Como lo señalaron Meyer y Hammerschmid (2006, p. 

1000) en el caso de la identidad “los cambios en las lógicas pueden analizarse en la 

medida en que los actores sociales recurren a las identidades sociales derivadas de las 

lógicas en competencia”. De hecho, las identidades y a su vez las prácticas están mol-

deadas por lógicas institucionales (Friedland y Alford, 1991). De igual forma, “los cambios 

en las identidades también pueden catalizar cambios en las lógicas” (Thornton et al., 

2012, p. 130). Cuando los individuos están integrados en un contexto de lógicas institu-

cionales pluralistas, sus identidades y prácticas pueden ser moldeadas por diferentes 

lógicas de manera diferencial o por un híbrido de lógicas (Thornton et al., 2012). Para 
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abordar como el sistema de trabajo académico afecta las identidades académicas y las 

prácticas al catalizar los cambios en las lógicas institucionales, formulamos el siguiente 

marco analítico (Figura 1). 

Trayectoría histórica del 
desarrollo del sistema de 

trabajo académico

Otras prácticas: aprender 
de las mejores prácticas 

en otros lugares

Políticas de cambio del 
sistema de trabajo 

académico 

Lógica institucional 
tradicional (académica)

Nueva lógica institucional
(Managerial) 

Múltiples/contrapuestas 
lógicas institucionales

Identidades tradicionales Identidades emergentesIdentidades híbridas

Actitudes de los académicos ante los cambios del entorno

Dependencia histórica, estrategias y prácticas

Prácticas tradicionales  Prácticas híbridas  Prácticas emergentes

 

Figura 1: Marco analítico para entender la influencia de los cambios en el sistema de trabajo académico 
en las identidades y prácticas del académico basado en Cai (2016).  

Este marco sugiere tres pasos: Primero, una: una mirada a los cambios derivados de 

políticas en el sistema de gestión del trabajo académico. Segundo, que nuevas lógicas 

están alineadas con las tradicionales formas de trabajo académico y que nuevas lógicas 

son introducidas por los cambios en el trabajo académico. Tercero, la discusión de como 

las múltiples lógicas influencian las identidades académicas y las prácticas académicas. 

Cambios en el sistema de trabajo académico en las universidades 

Desde 1990, una difusión de nuevos modelos managerial y métodos inspirados en el 

NPM han impactado las operaciones de la universidad, con cambios en las estructuras 
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de gobierno, mecanismos de rendición de cuentas y en los procesos de toma de decisio-

nes (Parker, 2002). Sistemas de gestión del desempeño, aseguramiento de la calidad y 

sistemas de auditoría han sido implementados en la universidad bajo el amparo del NPM 

(Kallio et al., 2017; ter Bogt y Scapens, 2012). La literatura sobre este tema también ha 

crecido en paralelo, investigando los efectos de estos cambios en el trabajo académico. 

Han surgido dos líneas de investigación: una que investiga los efectos de esos sistemas 

en el nivel del campo organizacional y el otro que analiza los efectos de esos cambios 

en el nivel micro dentro de la organización (Guarini et al., 2020, p. 112).  

En la primera línea de investigación la gestión del desempeño toma lugar en diferentes 

países a través de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la investigación de 

las universidades, que luego se han asociado con el financiamiento para la asignación 

eficiente de recursos (Guarini et al., 2020, p. 112). Los mecanismos de auditoría también 

han sido introducidos, proporcionando acreditación a las organizaciones como los pro-

gramas, así como la medición de la calidad de la enseñanza (Guarini et al., 2020, p. 112).  

Con respecto a los individuos, varios estudios han analizado cómo la difusión de las 

prácticas de gestión del desempeño ha generado efectos significativos en el comporta-

miento de los académicos (Guarini et al., 2020, p. 13). Se ha estudiado como la introduc-

ción de mecanismos de financiación competitivos en la educación superior generalmente 

aumentan la productividad de la investigación en todo tipo de organizaciones (Leech 

et al., 2015). Hoy día se da un gran valor a los productos como las publicaciones en 

revistas arbitradas y, por tanto, se ha dado relevancia a los rankings de las revistas arbi-

tradas.  
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Adicional a los efectos en la productividad, también hay efectos psicológicos en el indivi-

duo. La necesidad de lidiar y adaptarse a la cultura de la gestión del desempeño ha 

llevado a los académicos sentirse sobrecargados de trabajo, presionados, desmoraliza-

dos y frustrados (Pop-Vasileva et al., 2011). Por ejemplo, las clasificaciones de desem-

peño en la investigación pueden ser peligrosas porque enfrentan a individuos y organi-

zaciones entre sí. Ter Bogt y Scapens (2012) se centraron en la implementación de un 

sistema de gestión del desempeño más cuantitativo que incrementó el uso de medidas 

de desempeño cuantitativo. Estas prácticas pueden inducir ansiedad, incertidumbre e 

inhibir la creatividad y la innovación (ter Bogt y Scapens, 2012).  La principal consecuen-

cia de un sistema de gestión del desempeño es el estrés que se atribuye al cumplimiento 

de los plazos, las interrupciones frecuentes, exceso de papeleo, las horas de trabajo y el 

aumento de los conflictos (Pop-Vasileva et al., 2011). Previos trabajos (Anderson, 2008), 

también agregan que una mayor carga de trabajo con respecto a la investigación, docen-

cia y administración ha tenido un efecto adverso en la satisfacción laboral del personal 

académico. 

Lógicas institucionales asociadas con el sistema de trabajo académico en la 

universidad 

La universidad y particularmente su sistema de gestión del trabajo académico está per-

meado principalmente por dos lógicas institucionales, una lógica académica y una lógica 

managerial (Canhilal et al., 2016; Grossi et al., 2020; Kallio et al., 2016). La presencia de 

ambas lógicas hace de la universidad una organización hibrida, una organización que 

incorpora diferentes lógicas, formas e identidades (Albert y Whetten, 1985).  
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Por un lado, las universidades son consideradas organizaciones altamente específicas, 

caracterizadas por el flojo acoplamiento y la dominancia de las profesiones. La lógica 

profesional de la academia hace énfasis en la naturaleza específica de las actividades 

de investigación, que no puede ser controlada desde el exterior y, en consecuencia, pro-

porciona una autonomía para la investigación y la falta de control central (Musselin, 

2007). Considera a las disciplinas como la estructura cognitiva y social de la academia 

(Becher, 1994), a través del cual las carreras profesionales son gestionadas, y, en con-

secuencia, resulta en una universidad descentralizada (Becher y Trowler, 2001; Clark, 

1983). Por último, considera la coordinación entre pares, las decisiones colegiadas ba-

sadas en el consenso y la igualdad formal de los académicos, como los componentes 

centrales del proceso de toma de decisiones (Thornton y Ocasio, 1999).  

Por el otro lado, en las últimas décadas las universidades han estado sujetas a presiones 

por volverse similar a las corporaciones, por introducir una estructura formal, y conver-

tirse en una “organización racional” con estrategias y objetivos claramente definidos (Ra-

mírez, 2009). Las presiones normativas por alinearse con el modelo corporativo son parte 

de un amplio proceso de difusión de una plantilla organizacional global, donde todas las 

organizaciones compiten a nivel global, mientras que las características individuales de 

sectores y países deberían desaparecer (J. Meyer et al., 1997).  

Mientras que este proceso inició en los Estados Unidos en 1960, en Latinoamérica inició 

en la década de 1970 y 1980, y particularmente en Colombia con el proceso de apertura 

económica en la década de 1990 en la que se dio la introducción de las narrativas del 

NPM en las políticas públicas. Las presiones normativas también fueron acompañadas 
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de presiones coercitivas desde el Estado, en términos del ritmo y el alcance de las refor-

mas. Las políticas fueron implementadas a través de los cambios regulatorios, como 

otorgar más autonomía a las universidades, la introducción de arreglos del mercado para 

el financiamiento y la difusión de sistemas de evaluación a nivel nacional (Grossi et al., 

2020, p. 177).  

Los aspectos claves de la lógica managerial demanda un enfoque basado en los resul-

tados, la auditoria, la transferencia de formas de gobierno de las corporaciones, meca-

nismos de control y rendición de cuentas, presupuesto basado en el desempeño, filosofía 

del pago por usuario y competencia basada en el mercado (Grossi et al., 2020, p. 5).  

La tabla 1 sintetiza como la lógica académica y la managerial muestran prescripciones 

diferentes sobre cómo deben de ser gestionada las universidades (Thornton y Ocasio, 

1999). La lógica managerial concibe a las universidades como actores corporativos orien-

tados a la competencia en el mercado y que su desempeño debe ser manejado a través 

de una jerarquía bien definida, donde la autoridad descanse en la alta dirección y sea 

legitimada por la relación jerárquica (Canhilal et al., 2016). La lógica managerial favorece 

la centralización en las decisiones y su implementación a través de sistemas de regla y 

autoridad, guiando a los actores en sus actividades (Canhilal et al., 2016). En contraste 

la lógica académica considera a la universidad como una “comunidad de académicos” 

que tienen la misión de producir conocimiento y mantener la reputación académica entre 

pares (Thornton y Ocasio, 1999). La autoridad se basa en la antigüedad profesional y el 

prestigio académico, mientras las decisiones deben ser tomadas por consenso y la au-

tonomía de los académicos debe ser garantizada (Canhilal et al., 2016).  
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Tabla 1: Dimensiones de la lógica académica y managerial 

 Managerial Académica 

Sistema económico Basado en el desempeño  Basado en afiliación.  

Fuente de identidad Universidad como una organi-
zación corporativa  

Universidad como una organi-
zación profesional  

Fuente de legitimidad Posición jerárquica  Reputación académica 

Fuente de autoridad Alta dirección Profesión académica  

Base de la misión Incremento del desempeño 
organizacional  

Producción de conocimiento 
académico 

Base de la atención Medidas de desempeño  Juicio de compañeros 

Base de la estrategia  Posicionamiento en un nicho 
de mercado  

Construcción de una repu-
tación universitaria 

Lógica de la inversión Centrarse en actividades en 
que la universidad disfruta de 
una ventaja competitiva  

Proveer una gran libertad en 
la investigación y la ense-
ñanza del cuerpo académico.  

Mecanismos de gobierno Decisiones gerenciales por 
jerarquía superior  

Principios colegiales.  

Basado en las dimensiones de Thornton y Ocasio (1999) 

Con lo que respecta al sistema de gestión del trabajo académico, la lógica managerial 

utiliza formas de juicio más cuantitativas y eleva el uso de métricas e indicadores (Kallio 

et al., 2016; ter Bogt y Scapens, 2012; Ylijoki, 2005). Entre los indicadores de desempeño 

está la cantidad de financiación recibida por los miembros de la facultad, el número y 

frecuencia de publicaciones, el número de patentes registradas, los factores de impacto 

de las revistas y los puntajes de evaluación de los estudiantes, etc. (Shams, 2019, p. 4).  

Influencia de las múltiples lógicas en las identidades y prácticas académicas 

Como se ha venido planteando la universidad incorpora dos lógicas instituciones apa-

rentemente contradictorias, la lógica académica y la lógica managerial. La influencia de 

estas dos lógicas hace que la universidad avance hacia la adopción de una forma hibrida 

que se encuentra en la intersección entre lo público y lo privado (Grossi et al., 2020).  

Si consideramos que las lógicas institucionales son difundidas en el nivel de la práctica, 

los actores en la universidad se ven enfrentados a dos conjuntos de valores, creencias y 

supuestos que representa una crisis de identidad (Glynn, 2000). Los académicos están, 
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por tanto, atrapados entre dos sistemas de significado en conflicto y se pregunta ¿Quié-

nes son? ¿Qué hacen? ¿Y desde donde encuentran un sentido de significado y valor? 

(Henkel, 2012, p. 3).  

La noción tradicional de un académico como miembro de una tribu socializado en los 

valores, normas y prácticas y sistema de creencias de su comunidad epistémica particu-

lar y cultura disciplinaria (Becher y Trowler, 2001), ha sido desafiada por nuevas presio-

nes y expectativas, a menudo en conflicto hacia la transformación (Ylijoki y Ursin, 2013, 

p. 1136). Henkel se aproxima a este cambio como “la ruptura de las condiciones de larga 

data para las identidades académicas sólidas y estables, sustentadas internamente por 

las estructuras y culturas del sistema académico” (2012, p. 7).  

Mientras, por un lado, los académicos deben permanecer fieles a los valores profesiona-

les siguiendo las pautas normativas académicas de relaciones colegiales, libertad aca-

démica, curiosidad por el conocimiento y evaluación de pares, por el otro lado, necesitan 

cumplir con el requerimiento de sus directivos, por ejemplo, control autocrático y evalua-

ción orientada a resultados (Shams, 2019, p. 2).  

Aunque hay áreas en las que los dos sistemas se superponen, investigadores en educa-

ción superior han documentado varios casos en los cuales los dos sistemas están en 

tensión (Winter y O’Donohue, 2012). En consecuencia, hay dos conjuntos de afirmacio-

nes contradictorias que invaden las identidades de los académicos, ser gestores de su 

profesión o ser profesionales manejados por sus organizaciones (Shams, 2019, p. 2; 

Winter, 2009). Estos cambios han restringido el papel y el estatus del personal acadé-

mico. 
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Sin embargo, a pesar de los cambios también hay cierta continuidad. Varios de los estu-

dios hablan de la permanencia de los valores e ideales académicos tradicionales tales 

como el compromiso disciplinario, la libertad académica y la autonomía (Ylijoki, 2005). 

Por ejemplo, McInnis (2009, p. 152) subraya la continuidad de los motivos personales y 

el significado del trabajo académico al concluir que “los elementos de identidad profesio-

nal comunes a la facultad académica, independientemente de la diversidad de los con-

textos disciplinarios e institucionales, se centran en la autoridad en el campo de estudio, 

autonomía profesional y libertad académica en el lugar de trabajo”. 

Como consecuencia de la tensión entre lógicas, investigadores organizacionales han ar-

gumentado que trabajar a través de divisiones institucionales causa ansiedad y angustia 

en los actores (Evans y Nixon, 2015). Investigadores en educación tienen la misma ob-

servación y se ha estudiado como directivos y educadores enfrentan esa ansiedad (An-

derson, 2008; Ylijoki, 2005). El sistema managerial de auditoría, monitoreo y control ha 

aumentado la inseguridad y descontento entre los académicos por delimitar su autono-

mía que es el principal constituyente de sus identidades profesionales (Evans y Nixon, 

2015; Knights y Clarke, 2014; Ylijoki y Ursin, 2013).  

Entendimiento de la acción de los académicos 

Las prácticas que llevan a cabo los académicos en la universidad pueden analizarse 

siguiendo la propuesta de Crozier y Friedberg (1990) de análisis del actor y el sistema. 

Estos autores conciben a las organizaciones como un como un sistema de acción con-

creto compuesta por un conjunto de juegos que regulan las relaciones de poder entre los 

actores de ella. A pesar de ser una perspectiva teórica desarrollada en la década de los 
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70 del siglo pasado, sigue siendo valiosa para analizar las regularidades de comporta-

miento en campos estructurados por dinámicas de poder.  

Crozier y Friedberg (1990) nos invita a ver la universidad y el trabajo académico “como 

un conjunto humano estructurado que coordina las acciones de sus participantes me-

diante mecanismos de juego relativamente estables” (Crozier y Friedberg, 1990, p. 236). 

El juego es el mecanismo que permite a los actores estructurar sus relaciones y regular-

las al tiempo que les brinda márgenes de libertad; además, es asumido en tanto medio 

para conciliar la libertad del actor con las restricciones del sistema y sus reglas delimitan 

las posibles estrategias de los actores para que su compromiso con la organización sirva 

a sus expectativas 

Las estrategias son regularidades de comportamiento observadas empíricamente 

(Crozier y Friedberg, 1990) y son posibles por el margen de libertad que poseen los ac-

tores comprometidos en un sistema. Las estrategias que son elegidas no son las únicas 

posibles, ellas se originan en la capacidad de acción de los actores y dependen en alto 

grado de los recursos de que dispone el actor, del control que ejerce sobre una zona de 

incertidumbre que afecte la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos y 

de la importancia de esa zona en relación con las demás, que igualmente condicionan 

esa capacidad (Crozier y Friedberg, 1990).  

En la universidad, el académico es un actor que interactúa en un espacio complejo entre 

distintos contextos institucionales. Al interior su comportamiento está influido por las de-

mandas que impone la estructura formal (normas, patrones de comunicación, objetivos 

y la competencia por recursos) y la dinámica informal, en especial las normas creadas 

de manera consciente o las incorporadas inconscientemente (Metlich y Arechavala, 
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2011). Las lógicas institucionales, las políticas universitarias, la cultura de la institución, 

los cambios en las reglas, la posición y uso de diferentes capitales simbólicos y materia-

les, influyen en las elecciones sobre su actuación (Marquina et al., 2015). Por fuera de la 

universidad, los académicos sostienen contacto con otros colegas y con la sociedad en 

general, logrando relaciones trascendentales para la productividad científica (Metlich y 

Arechavala, 2011).  

Justificación 

Desde una perspectiva organizacional, el proyecto resulta pertinente porque estudia las 

respuestas de los académicos ante la presión de lógicas institucionales. Se busca estu-

diar la universidad desde el lente teórico de las lógicas institucionales, pero no solamente 

de la influencia ambiental y ajuste isomórfico en sus estructuras, sino desde la vivencia 

de los actores, sus respuestas estrategias y la construcción de su identidad. En este 

sentido, el proyecto se ubica dentro del marco de discusión de los micro fundamentos de 

la teoría institucional en las organizaciones (Kraatz y Block, 2008; Lawrence y Suddaby, 

2006).  

Por otra parte, a diferencia de Norteamérica y Europa, en Latinoamérica son pocos los 

trabajos orientados a estudiar las universidades desde las lógicas institucionales, solo se 

conoce un caso en México (Ramos, 2016). En Colombia, la investigación sería pionera 

al acercarse al estudio de las lógicas institucionales y sus efectos en las acciones e iden-

tidad de los académicos en las organizaciones de educación superior. Representa una 

línea de investigación con potencial de desarrollo y con la capacidad de bridar nuevos 

conceptos y categorías para el estudio de la universidad. La investigación busca ser un 
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fundamento teórico y metodológico para futuros trabajos sobre educación superior desde 

el rigor del análisis organizacional bajo la perspectiva de las lógicas institucionales.  

Este trabajo pretende impactar el mundo de las universidades colombianas, en especí-

fico, la universidad nacional de Colombia Sede Manizales. Para comprender los cambios 

y particularidades de la universidad como organización. Al estudiar los efectos de las 

lógicas institucionales en la acción de los actores y en la construcción de su identidad. 

A pesar de que las universidades en Colombia han tenido un crecimiento en los últimos 

años debido al aumento de la matricula, el surgimiento de nuevos programas y el avance 

en la investigación, son poca las investigaciones empíricas que busquen estudiarla y 

mucho menos a los actores de la universidad: los académicos. Aún se desconocen mu-

chos aspectos de los académicos, como sus trayectorias, sus estrategias y como cons-

truyen sus identidades académicas.  

Metodología 

El estudio de caso es un método adecuado cuando se plantean preguntas de “cómo” y 

“por qué”; el investigador tiene poco control sobre los eventos y hace énfasis en un 

evento contemporáneo real de la vida social (Yin, 1994). En el proyecto de investigación 

propuesto es una pregunta de investigación de “cómo”, los académicos tienen poco con-

trol del sistema de gestión del trabajo académico. La investigación se focaliza en un fe-

nómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida real. Así, el estudio de caso re-

sulta un método apropiado para los propósitos del proyecto.  

Dentro de este diseño metodológico un importante asunto a resolver es la selección del 

caso. Se seleccionó un caso que representa una situación común dentro del contexto de 
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educación superior en Colombia. Se seleccionó a la Universidad Nacional de Colombia 

Sede Manizales como la unidad de análisis del proyecto. La universidad seleccionada 

argumenta y es reconocida por ser una universidad que brinda servicios de alta calidad 

en el área de la enseñanza y la investigación. Para lograr este propósito, esta institución 

ha introducido varios incentivos, así como mecanismos de control para regular las activi-

dades profesionales de los académicos y dirigirlas hacia el logro de objetivos medibles 

predeterminados que, en última instancia, mejoran la reputación local y global de la uni-

versidad.   

Esta universidad es de carácter público, adopta y desarrolla políticas de gestión del tra-

bajo académico permeada por múltiples lógicas. Para aumentar la comprensión del caso 

se espera recopilar datos de múltiples fuentes: incluidos documentos, literatura y entre-

vistas semiestructuradas y a profundidad. Serán evaluados documentos de política rela-

cionados con la gestión del trabajo académico que sean relevantes. Con respecto a las 

entrevistas, se considerarán tanto directivos como académicos. Se tienen algunas rela-

ciones personales con la dirección de la universidad que permiten entrar al campo, que 

resulta importante para asegurar la fiabilidad y la posibilidad de la investigación.  

Se entrevistarán a académicos de distinta categoría docente, dedicación, afiliación dis-

ciplinaria y clasificación como investigadores ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

del País. Todas las entrevistas serán grabadas y transcritas. 

Las entrevistas serán conducidas vía una comunicación cara a cara. Toda la colección 

de datos será codificados y categorizados por los investigadores con el apoyo del soft-

ware de análisis cualitativo como el Atlas Ti. Las categorías de los códigos se apoyarán 
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en el marco teórico y los datos se codificarán en consecuencia. Los datos serán analiza-

dos siguiendo una indagación narrativa. Centrándose en cómo los entrevistados cons-

truyen y narran sus experiencias de trabajo.  

Resultados Esperados 

Este trabajo busca aportar a la literatura sobre las organizaciones de educación superior 

y los estudios organizacionales, al contribuir en la investigación en torno a las transfor-

maciones universitarias y su impacto en las identidades y prácticas académicas. El tra-

bajo pretende ser pionero en el estudio de las organizaciones de educación superior en 

Colombia desde el campo de los estudios organizacionales para comprender las trans-

formaciones organizacionales de la universidad y sus implicaciones en su principal actor, 

los académicos.  
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