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Resumen 
 

Autores como Honoré, asumen que las acciones de 

formación implican una doble concepción: una intención 

de formar y de comunicar y, una cualidad de recibir 

contenidos formativos; en este marco, la formación como 

elemento de la profesionalización docente a nivel 

universitario precisa el diseño e implementación de 

políticas para lograr tal cometido en una planta académica 

heterogénea, por lo que el objetivo de esta investigación 

fue el describir las trayectorias académicas de profesores 

universitarios en el marco de criterios institucionales; para 

tal fin, se adoptó el posicionamiento sociológico de 

Bourdieu referente a las trayectorias de los agentes 

sociales, la unidad de análisis seleccionada fue la 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y las 

técnicas empleadas fueron el análisis documental, 

encuesta y el análisis multivariante. Los principales 

resultados evidencian un predominio de los intereses 

individuales sobre los colectivos y una tendencia a 

reproducir prácticas académicas previas de los profesores. 

Se concluye que existen procesos de subjetivación social, 

cultural, individual y colectiva donde el proceso de 

objetivación pasa a un segundo término; de acuerdo con 

esta evidencia, es posible emitir recomendaciones a las 

instituciones de educación superior en relación con sus 

procesos de profesionalización docente. 
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Abstract 

 

As Honoré, authors assume that training actions involve a 

double concept: form and to communicate intent and, a 

quality of receiving training content; in this context, 

training as an element of teacher professionalization at the 

University level accurate design and implementation of 

policies to achieve such a heterogeneous academic plant, 

so the objective of this study was describe the academic 

careers of academics in the framework of institutional 

criteria; for this purpose, the sociological positioning of 

Bourdieu to trajectories of social agents was adopted, the 

selected unit of analysis was the Metropolitan 

Polytechnical University of Hidalgo and the techniques 

employed were documentary analysis, surveys, and 

multivariate analysis. The main results show a 

predominance of facial on the collective interests and a 

tendency to reproduce previous academic practices of 

teachers. It is concluded that there are processes of social, 

cultural, individual and collective subjectivation where the 

process of objectification goes into a second term; based 

on this evidence, it is possible to issue recommendations 

to institutions of higher education in relation to their 

teacher professionalization processes. 
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Introducción 

 

La formación de profesores universitarios ha 

cobrado interés en las últimas décadas en 

diversos países y México no es la excepción, las 

diversas etapas por la que ha transitado la 

educación superior desde la denominada 

“masificación” de la educación hasta la adopción 

de modelos educativos basados en 

competencias, etapas que por cierto han 

respondido a recomendaciones de diversos 

organismos internacionales, ha propiciado que 

dicha formación sea prácticamente permanente. 

Las estrategias que han implementado diversas 

instituciones educativas han incluido estímulos 

para la capacitación, actualización y formación 

de su planta académica; la contratación de 

profesores ya formados en función a los 

requerimientos institucionales y la 

implementación de programas permanentes para 

la actualización de profesores universitarios 

entre otros. Si bien estas condiciones objetivas 

resuelven en buena medida la problemática, se 

considera oportuno recuperar algunos rasgos de 

la subjetividad implícita en la práctica de los 

agentes con la intención de proveer otras 

miradas a los procesos formativos.  

 

En este sentido, las preguntas de 

investigación que se buscan responder son: 

¿Cuáles son las percepciones de los profesores 

respecto a la formación y la profesionalización 

de su práctica docentes? y en consecuencia 

¿Cómo han sido las trayectorias académicas de 

profesores universitarios en un modelo por 

competencias?  

 

Así, el objetivo de la investigación fue el 

describir las trayectorias académicas de 

profesores universitarios en el marco de criterios 

de formación institucionales. Para dar 

cumplimiento al objetivo de la investigación, se 

estructuraron diversas secciones de las que de 

manera sucinta se da cuenta a continuación.  

En la justificación, se retoma la 

importancia de los procesos formativos un tanto 

difíciles de definir, en primera instancia por las 

concepciones internalistas y externalistas que se 

les confiere, perspectivas incluso antagónicas 

que inhiben una mirada integradora, 

comprensiva y, por otra parte, por su propia 

naturaleza inacabada que corresponde a un 

espacio-tiempo determinado; todo ello en un 

marco de constantes cambios en los aspectos 

económicos, políticos, sociales, culturales y por 

supuesto científicos.  

 

En la sección de referentes teórico-

conceptuales, se retoma la perspectiva 

sociológica de Pierre Bourdieu referente a la 

economía de las prácticas sociales, por lo que se 

recuperan conceptos de campo, capital, habitus, 

clase social y trayectoria; metodológicamente, se 

recuperan tres momentos, el análisis documental 

con la intención de rescatar algunos rasgos de las 

condiciones objetivas, el segundo momento 

consiste en determinar la posición de los agentes 

en función de sus capitales y, finalmente, 

algunas percepciones de los agentes respecto a 

su formación docente. 

 

En la sección de resultados, se detallan 

algunos hallazgos que corresponden a los tres 

momentos metodológicos previamente 

establecidos, la principal técnica empleada fue el 

análisis de correspondencias múltiples que 

facilita la identificación de las percepciones en 

función de la posición que ocupan los agentes. 

Los principales resultados evidencian un 

predominio de los intereses individuales sobre 

los colectivos y una tendencia a reproducir 

prácticas académicas previas de los profesores. 

 

Finalmente, se concluye que existen 

procesos de subjetivación social, cultural, 

individual y colectiva donde el proceso de 

objetivación pasa a un segundo término; de 

acuerdo con esta evidencia.  
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Es posible emitir recomendaciones a las 

instituciones de educación superior en relación 

con sus procesos de profesionalización docente. 

 

Justificación 

 

Sin entrar en una disertación vasta de lo que 

significa e implica el concepto de formación, no 

porque se considere que su importancia no lo 

amerite sino porque no es el objetivo de este 

artículo, se comparte el posicionamiento de 

Villegas (2008) para quién la formación, tal y 

como se la emplea hoy día, se refiere 

principalmente a actividades o prácticas cuyo 

objetivo raramente es preciso y el resultado 

siempre insuficientemente estudiado […] por 

consiguiente, y para esclarecer el significado de 

formación, partiremos de considerar al hombre 

como un ser en desarrollo, en evolución y en 

constante trasformación (p. 1).  

 

De acuerdo con lo anterior, se concibe 

entonces la formación como un proceso 

inacabado, no solamente desde los procesos 

formativos que hoy demandan las circunstancias 

del entorno internacional que permea la vida 

institucional de las universidades, sino porque la 

misma naturaleza del hombre implica un 

constante proceso de interiorización-

exteriorización que, aunque no se esté en un 

proceso de formación formal o 

institucionalizado, involucra una construcción 

permanente se ve reflejada en su práctica social. 

 

Así, continúa la autora,…las prácticas de 

formación de profesores universitarios se 

conviertan en un espacio obligado para la 

discusión, análisis y confrontación de los 

problemas que enfrenta la cultura académica y 

profesional en la Universidad hoy.  

 

 

 

 

De esta manera, la formación puede dejar 

de ser reducida a la instrumentalización de 

técnicas y metodologismos de enseñanza para 

llegar a ser el lugar de la experiencia y de la 

construcción de disciplinas, saberes y ciencias 

(Villegas, 2008, p.1). 

 

Sin embargo, se asume, que los procesos 

formativos son fenómenos inherentes a la 

sociedad pero también a la persona y no se 

presentan de manera aislada; esta condición 

implica el reconocimiento de dos aspectos 

importantes para el estudio de la formación de 

profesores universitarios, el primero de ellos 

tiene que ver con el reconocimiento de múltiples 

factores originados por la transformación 

vertiginosa en los campos económico, político, 

cultural, social y científico entre otros y, el 

segundo asociado con el cambio generacional 

que buena parte de los profesores universitarios 

se ve inmerso, la transición de un tipo de 

formación, digamos más tradicional, a uno que 

demanda el empleo de nuevas habilidades no 

desarrolladas en los procesos formativos 

anteriores.  

 

Para Honoré (2008, p. 20) la formación 

es “una actividad por la cual se busca, con el 

otro, las condiciones para que un saber recibido 

del exterior, luego interiorizado, pueda ser 

superado y exteriorizado de nuevo, bajo una 

nueva forma, enriquecido, con significado en 

una nueva actividad”. 

 

Desde esta perspectiva, los procesos 

formativos dependen de la perspectiva 

individual de los agentes, de sus preferencias, de 

sus metas, de sus gustos, pero también de las 

imposiciones que le son asignadas por las 

propias instituciones educativas a las que están 

adscritas.  
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Dichas instituciones de igual manera han 

modificado su práctica social (o al menos están 

en etapa de transición) toda vez que por 

cuestiones exógenas deben atender 

recomendaciones de organismos internacionales 

tal es el caso de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

quien establece entre otras recomendaciones 

(Maldonado, 2000, p. 9; Alcántara, 2006, Pp. 29-

30):  

 Calidad educativa (evaluación, 

acreditación, certificación). 

 

 Financiamiento de la educación 

(diversificación de fuentes, distribución racional 

de recursos).  

 

 Pertinencia y educación (vinculación con 

sectores económicos y sociales). 

 

 Perfeccionamiento del personal 

(establecimiento de políticas nacionales para el 

personal docente, evaluación del sistema, 

estímulos salariales).  

 

 Estimular a las instituciones a efectuar 

trabajos para las empresas.  

 

Estas y otras condiciones objetivas 

recomendadas por los organismos 

internacionales han replanteado de manera 

directa la concepción del trabajo docente, 

mutando de una perspectiva más centrada en el 

desarrollo técnico hacia una profesión más 

educativa, social y de atención a los 

requerimientos de los mercados internacionales. 

En este sentido, es que se recupera el 

posicionamiento de Ferry (1991, p. 50) quién 

concibe a “la formación como una función social 

de transmisión del saber, como suele decirse del 

saber-hacer o del saber-ser, que se ejerce en 

beneficio del sistema socioeconómico, más 

generalmente, de la cultura dominante”. 

 

 

Referentes teórico-conceptuales 

 

La teoría de Bourdieu se sustenta en conceptos 

más que en definiciones, si bien ésta 

circunstancia conlleva en sí la dificultad de 

establecer una definición precisa de dichos 

conceptos, pero a la vez, provee la fortaleza de 

aplicar la teoría a diferentes campos, donde cada 

uno posee una lógica, reglas y regularidades 

propias. De manera esquemática, el mismo autor 

propuso lo que se denomina la fórmula del 

sentido práctico (Bourdieu, 1979, p. 99). 

 

Campo+[habitus+capital]=práctica 

 

Es preciso mencionar que los conceptos 

de campo, capital y habitus, son conceptos 

relacionales, no se pueden estudiar de manera 

separada o aislada, por lo que para intentar 

explicar cada uno de ellos, es necesario recurrir 

a los demás; de esta manera, los conceptos sólo 

tienen una explicación de tipo sistémico y están 

destinados a ser puestos en operación 

empíricamente de la misma manera. En 

consecuencia, es necesario evitar la fórmula 

como una suerte de solución deificada para el 

análisis y, sobre todo evitar: tratar los conceptos 

aislados, separados del sistema teórico que 

forman, cuando en realidad su virtualidad 

metodológica reside precisamente en 

considerarlos como conceptos vinculados entre 

sí, cuya noción se descubre en relación a los 

otros conceptos, de acuerdo a ese ≪pensar 

relacionalmente≫ en que consiste la apuesta 

teórica de Bourdieu (García Inda, 1997, p. 55). 

 

Así pues, la propuesta va más allá de la 

“suma” entre lo objetivo y lo subjetivo, lo que 

importa en realidad es la relación entre ellos, se 

parte de la premisa de que lo real es lo relacional, 

de ahí que es necesario pensar que, lo real es lo 

relacional: lo que existe en el mundo social son 

las relaciones.  
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No interacciones entre agentes o lazos 

intersubjetivos entre individuos, sino relaciones 

objetivas que existen "independientemente de la 

conciencia o la voluntad individual”, como lo 

afirmó Marx (Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 

150). 

 

En este sentido, es importante recuperar 

el sentido subjetivo que los agentes sociales le 

asignan a sus prácticas sociales, sin embargo, es 

preciso reconocer las condiciones objetivas 

sobre las cuales se construye la subjetividad.  

 

Para Bourdieu y Wacquant (2005, p. 150) 

un campo puede ser definido como una red o una 

configuración de relaciones objetivas entre 

posiciones, las cuales están objetivamente 

definidas sobre sus ocupantes (agentes o 

instituciones) por su situación presente y 

potencial en la estructura de distribución de 

especies del poder (o capital) cuya posesión 

ordena el acceso a ventajas específicas que están 

en juego en el campo, así como su relación 

objetiva con otras posiciones (dominación, 

subordinación, homología, etc.). 

 

Ahora bien, se puede entender por capital 

al trabajo acumulado, ya sea en forma de 

materia, en forma interiorizada o en forma 

incorporada, en todo caso existe un trabajo de 

apropiación que puede ser la suma de un trabajo 

de inculcación y de un trabajo de asimilación; el 

capital “como vis insita”, el capital es una fuerza 

inherente a las estructuras objetivas y subjetivas; 

pero es al mismo tiempo -como lex insita- un 

principio fundamental de las regularidades 

internas del mundo social” (Bourdieu, 2001, p. 

131). Los tipos de capital son: económico; 

cultural o informacional que se puede clasificar 

en incorporado, institucionalizado y objetivado; 

social y simbólico. 

 

 

 

El habitus, en tanto materialización de la 

memoria colectiva, se concibe como aquella 

capacidad de engendrar con una libertad, 

controlada y condicionada por su carácter 

histórico, una serie de productos que son 

controlados y regulados por las condiciones 

socialmente situadas que le produjeron, una 

reproducción de las conquistas de antecesores 

por los sucesores, 

 

Producto de la historia, el habitus origina 

prácticas, individuales y colectivas, y por ende 

historia, de acuerdo con los esquemas 

engendrados por la historia; es el habitus el que 

asegura la presencia activa de las experiencias 

pasadas que, registradas en cada organismo bajo 

la forma de esquemas de percepción, [de 

expresiones] de pensamientos y de acción, 

tienden, con más seguridad que todas las reglas 

formales y todas las normas explícitas, a 

garantizar la conformidad de las prácticas y su 

constancia a través del tiempo (Bourdieu, 2007, 

p. 88). 

 

Para Bourdieu, la condición de clase y la 

posición de clase son dos aspectos que 

determinan las características de una clase 

social, la primera ligada a cierto tipo de 

condicionantes materiales de existencia y de 

práctica profesional, en tanto que la segunda se 

refiere al lugar ocupado en la estructura de las 

clases respecto a las demás; ambas categorías 

están estrechamente relacionadas por lo que no 

pueden disociarse, concretamente las 

propiedades de posición “pueden diferenciarse: 

una clase social posee propiedades ligadas a la 

posición definida sincrónicamente (en cierto 

momento del devenir de la estructura social) y 

propiedades ligadas a la trayectoria de la 

posición, es decir, definidas en sentido 

diacrónico” (Bourdieu, 2011, p. 11). 

 

 

 



6 

 Artículo                                                                                           Revista de Gestión Universitaria
                                                                                                        Septiembre 2017 Vol.1 No.1 1-14 

 

 

ISSN 2523-2495                                         

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

GUERRERO-AZPEITIA, Luis Arturo y MEJIA-ESPINOZA, Lizeth. La 

profesionalización del docente universitario, una revisión de sus trayectorias 

académicas. Revista de Gestión Universitaria 2017 

De esta manera, la construcción de una 

clase social implica la consideración de todos los 

factores que constituyen una práctica social, 

tales como el volumen y estructura del capital 

definidos en congruencia con el campo y, por 

supuesto, en su evolución o trayectoria, sexo, 

edad, estatus matrimonial, residencia, etc. 

 

La teoría de Bourdieu establece como 

estrategia metodológica tres momentos 

claramente definidos, necesarios e internamente 

conectados entre sí: 1) analizar la posición del 

campo frente al campo del poder, 2) trazar un 

mapa de la estructura objetiva de las relaciones 

entre las posiciones ocupadas por los agentes o 

instituciones que compiten por la forma legítima 

de autoridad específica del campo y 3) analizar 

los habitus de los agentes (Bourdieu y 

Wacquant, 2005, pp. 159-160).  

 

En complemento, Castañeda (2009) 

recupera a Morín al establecer la necesidad, 

asociada a la idea de autonomía y auto-

organización, de recuperar al sujeto desde una 

base biológica, cognoscitiva, social y cultural, 

además: 

 

El individuo es producto y productor de 

un ciclo de reproducción y organización 

biológica, pero para llegar a ser sujeto necesita 

de una dimensión cognitiva que no niegue la 

afectividad, pero le permite actuar y conocer, 

tanto en el universo externo como el mundo 

interior (Castañeda, 2009, p. 82). 

 

Profundiza la autora que para reconstuir 

al sujeto en la formación, es menester concebir 

el retorno sobre sí mismo, condición que nos 

lleva a recuperar los sentimientos, pensamientos, 

percepciones que se hacen presentes en el 

reconocimiento de la otrerad. Esta concepción 

recupera, la igual que la propuesta de Bourdieu, 

la dialéctica entre las condiciones objetivas y la 

subjetividad de los agentes.  

Que al interactuar entre sí, se producen 

prácticas sociales donde la intersubjetividad 

juega un papel importante. En el ámbito 

educativo si bien se promueven un conjunto de 

valores, cierto es que no deja de tener rasgos de 

arbitrariedad, valores provenientes de la cultura 

ambiente y aquellos que el poder organiza para 

transmitir a través de las escuelas, en tanto 

instituciones conocidas y reconocidas para tal 

fin, bajo un cierto orden social y económico 

(Villegas, 2008).  

 

Lo cual presupone, retomando a Berger y 

Luckman (2001), que la realidad es un proceso 

de construcción social donde es necesario 

analizar aquellos procesos por los cuales esta 

construcción se produce; en este sentido, los 

autores consideran que se presenta una 

socialización primaria, caracterizada por el 

establecimiento del concepto del otro 

generalizado se ha establecido en la conciencia 

del individuo y, una socialización secundaria, en 

la medida que se genera un proceso de 

internalización de otros mundos atribuidos a las 

instituciones y que son, aquellos campos que 

estructuran las interpretaciones y 

comportamientos de rutina en la esfera de las 

instituciones.  

 

La socialización primaria es mayormente 

atribuida a la familia como eje articulador que 

prepara a los sujetos para que puedan 

desenvolverse en la vida mediante rituales de 

iniciación, en tanto que la socialización 

secundaria, sería más atribuida a la sociedad, 

quién a través de los diferentes sistemas educa y 

conduce a los sujetos para que aprendan a 

convivir y desempeñarse en un campo de la 

producción.   
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Para Berger y Luckman, la realidad se 

concreta en rutinas, que al reafirmarse de manera 

contínua en el individuo y en la interacción con 

otros, se internaliza, siendo su origen un proceso 

eminentemente social, de esta manera, esa 

realidad subjetiva construida por el individuo 

guarda una correspondencia con la realidad 

objetiva que le antecedio. Ahora bien, en la 

interacción con otros individuos, la vida 

cotidiana es caracterizada por procesos de 

intersubjetividad, lo que implica la interacción 

de objetivaciones y experiencias propias y de los 

otros y que al transcurrir el tiempo, producen y 

reproducen, con ciertas modificaciones, las 

rutinas individuales pero construidas 

socialmente.  

 

La articulación de estos elementos 

teórico-conceptuales de los autores ya 

referenciados, fueron el soporte para la mirada 

desde la cual se construyó la estructura 

metodológica de la investigación. 

 

Metodología 

 

Para alcanzar el objetivo, se planteó como 

unidad de análisis a la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo (UPMH), 

considerando los tres momentos metodológicos 

en concordancia con los referentes teórico-

conceptuales citados en la sección anterior. 

Para el primer momento se seleccionó como 

técnica principal la investigación documental, en 

tanto procedimiento científico que implica el 

tratamiento sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos de un 

determinado tema (Alfonso, 1994). Las fases 

desarrolladas fueron la investigadora y la 

sistematización, mediante la lectura, análisis, 

reflexión e interpretación de la información, el 

eje articulador que orientó la investigación fue la 

determinación de las funciones a desarrollar por 

los profesores de asignatura y de tiempo 

completo.  

De tal manera que se analizaron los 

documentos rectores para las funciones de los 

profesores, tal es el caso del Modelo Educativo 

del Subsistema de Universidades Politécnicas 

(MESUP) y el Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal 

Académico (RIPPPA).  

 

En un segundo momento, se diseñó y 

aplicó un instrumento de medición basado en 

una encuesta con dos secciones, la primera para 

recuperar datos generales de los profesores 

(preguntas cerradas) y la segunda para 

identificar sus trayectorias académicas 

(preguntas cerradas) en ésta última sección se 

desarrolló bajo la modalidad de escala de Likert 

con cinco opciones: totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, no siempre, en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo. La encuesta se diseñó en Google 

forms por las facilidades que implica la 

recopilación de la información y la posterior 

migración para tratar los datos en SPSS, 

respondieron cerca del 60% de los PTC´s 

contratados en la UPMH en el periodo mayo-

agosto 2017. 

 

Finalmente, en el tercer momento 

metodológico, se utilizaron técnicas de análisis 

multidimensional toda vez que se puede suponer 

que cualquier objeto tiene dimensiones objetivas 

y subjetivas de acuerdo con Hair, Anderson, 

Tathan & Black (1999). Se recuperó 

principalmente el análisis de correspondencias 

que es considerada una técnica de 

interdependencias, sus principales usos radican 

en la reducción de dimensiones y en la 

elaboración de mapas perceptuales en virtud de 

la asociación entre objetos y un conjunto de 

características descriptivas o atributos 

especificados previamente. Posterior al análisis 

de los datos obtenidos por la encuesta. 
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Resultados  

 

Respecto a la relación del campo con el campo 

del poder y que corresponde al primer momento 

metodológico, se revisaron las condiciones 

objetivas establecidas en el MESUP y que, por 

obvias razones, le son demandadas al profesor; 

el papel del profesor será decisivo para el 

cumplimiento de los planes y programas de 

estudio; ello le obliga a reflexionar sobre sus 

propias competencias profesionales y sus 

habilidades docentes para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En el modelo 

educativo que aquí se plantea, se concibe al 

profesor como un agente de renovación y 

cambio, como facilitador y mediador entre el 

conocimiento y el aprendizaje del alumno; a 

través de su labor docente, los profesores 

contribuyen a que los alumnos aprendan a 

aprender.  

 

El perfil del profesor considera cuatro 

dimensiones necesarias para cumplir con el 

desarrollo de las competencias establecidas en 

los perfiles profesionales, las cuales son: 

dominio de su disciplina, características 

personales, competencias docentes y 

competencias tecnológicas. 

 

El profesor de tiempo completo requiere 

conocer ampliamente su disciplina y contar con 

experiencia para llevar a cabo las funciones de 

docencia, investigación y desarrollo tecnológico, 

y preservación y difusión de la cultura. En 

cuanto a sus características personales, el 

profesor no únicamente requiere de 

conocimientos técnicos, sino que a su vez 

precisa de capacidades como saber oír y aceptar 

sugerencias, saber determinar con claridad las 

capacidades asociadas a cada unidad de 

aprendizaje, establecer compromisos y 

cumplirlos, y propiciar ambientes que faciliten el 

aprendizaje y la apropiación de competencias. 

 

Las competencias docentes son 

necesarias para la conducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, reconociendo que en su 

mayoría los profesores presentes o futuros 

fueron formados con otros modelos educativos, 

se hacen necesarios programas de formación y 

actualización permanente. 

 

Respecto a los niveles de contratación, en 

el Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) 

de la UPMH, se establece que las categorías para 

los profesores de tiempo completo (ver tabla 1). 

 

Aspectos que cumplir para 

cada uno de los niveles 

Nivel 

A B C D 

Grado de maestría.     

Grado de doctor.     

Labores de investigación y 

desarrollo tecnológico en su área 

de especialidad (en años). 

1 1 4 7 

Labores docentes (en años).  2 6 8 

Colaboración con sector 

productivo.  
    

Publicaciones de alto impacto en 

su área de especialidad (al 

menos). 

 2 7 10 

Acreditar experiencia en la 

formación de recursos humanos 

a nivel posgrado. 

    

Dirección de tesis.      

Acreditar experiencia en la 

formación de grupos de 

investigación y desarrollo 

tecnológico. 

    

 
Tabla 1 Aspectos a satisfacer por los PTC´s para obtener 

cada uno de los niveles de contratación en la UPMH  

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a la revisión de las trayectorias 

académicas y profesionales, se tomó como eje 

articulador la perspectiva de género, toda vez 

que, desde un punto de vista social, la “realidad” 

es vista de manera diferente por mujeres y 

hombres. De esta manera, la relación entre el 

área de conocimiento y el tipo de contratación, 

se observa una tendencia en los PTC´s de género 

masculino con formación considerada dentro del 

área físico-matemáticas a ser contratados con 

nivel A; en cambio, los agentes con perfiles más 

cercanos a las ciencias económico-

administrativas son más proclives a ser 

contratados con un nivel B, presentando en este 

caso equidad de género; en tanto que aquellos 

agentes con formación en el área de sociales y 

humanidades son más susceptibles de ser 

contratados con un nivel B que respecto a un 

nivel A, enfatizando que las mujeres suelen tener 

mayor afinidad con éstas dos últimas áreas que 

respecto al área físico-matemática. 

 

Con relación a las trayectorias en la 

formación académica se tiene una mayor 

afinidad en el género masculino a estudiar en 

escuelas públicas, en tanto que para el género 

femenino se presenta una mayor incidencia en su 

combinar una formación académica tanto en 

instituciones públicas como privadas; respecto al 

cambio de área de conocimiento en la trayectoria 

de los agentes no se observa una tendencia 

definida, pues los agentes que pertenecen a 

ambos géneros tienen predisposición 

prácticamente igual aun cuando se presentaron 

más casos de los varones que no cambiaron su 

área de conocimiento durante su formación en la 

educación superior. 

 

Para los agentes cuya formación está 

asociada con el área físico-matemáticas a tener 

menor experiencia como PTC´s tanto en la 

UPMH como en otras universidades, haciendo 

énfasis en que la habilitación académica no tiene 

preponderancia por algún nivel educativo.  

Situación que contrasta con los 

profesores del área económico-administrativas y 

sociales-humanidades quienes, además de que 

poseen mayor habilitación académica, acumulan 

mayor experiencia como PTC´s observándose 

una mayor equidad de género; caso especial 

representa la afinidad que presentan los PTC con 

especialidad en relación con la experiencia en 

otras IES y en la UPMH (ver diagrama 1). 

 

 
 
Figura 1 Antigüedad como PTC en la UPMH y en otras 

IES con relación al género y área de conocimiento de los 

agentes 

Fuente: elaboración propia 

 

Dicha tendencia también se manifiesta en 

términos de la experiencia laboral en el sector 

productivo y/o como directivo (en general), 

donde aquellos agentes del género masculino y 

que además tienen un nivel de contratación A; 

respecto al género femenino, los agentes poseen 

mayor experiencia (11 o más años) y poseen un 

nivel de contratación tipo B; si bien estos 

resultados son coincidentes con los escritos 

previamente.  
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Resalta el caso de aquellos agentes con 

niveles de experiencia intermedios (entre 6 y 15 

años) pero con un nivel A de contratación, lo que 

presupone una devaluación de su capital 

cultural. 

 

Respecto al desarrollo de proyectos de 

investigación contrasta con algunos resultados 

anteriores, pues son los profesores del área 

físico-matemáticas y quienes tienen proclividad 

a desarrollar proyectos de investigación 

vinculados al sector productivo con o sin apoyo 

económico para tal fin, resaltando que son 

quienes menor experiencia poseen respecto a las 

otras áreas de conocimiento; en complemento 

son las áreas químico-biológicas y las sociales-

humanidades quienes son menos proclives a 

realizar proyectos con el sector productivo, 

respecto a los agentes del área económico-

administrativa quines afirmar tener proyectos en 

proceso de desarrollo (ver diagrama 2). 

 

 
 
Figura 2 Desarrollo de proyectos vinculados al sector 

productivo con relación al área de conocimiento y 

financiamiento 

Fuente: elaboración propia 

 

En complemento los PTC´s del género 

masculino consideran que el hecho de cuidar los 

lineamientos de los programas de apoyo para el 

desarrollo de proyectos de investigación no tiene 

implicaciones significativas en la formación de 

los estudiantes universitarios; en tanto que las 

profesoras considerar que en ocasiones se 

presenta esta circunstancia, de igual manera 

están en desacuerdo con que sea preferible 

dedicarle más tiempo a la investigación que a la 

docencia. Al respecto, los profesores con una 

contratación nivel A, manifiestan mayor 

predisposición a asumir la necesidad de invertir 

más tiempo en la investigación; en tanto que los 

profesores con nivel de contratación nivel B y 

asociado C, un posicionamiento intermedio (de 

acuerdo y en desacuerdo) con relación a que se 

descuida la formación de los estudiantes por 

atender los proyectos de investigación, así como 

la relación de mayor estímulo a mayor 

productividad académica. 

 

En materia de políticas internas respecto 

a la práctica como investigadores, los agentes del 

género masculino cuando tienen una 

contratación con nivel A, son más proclives a 

estar de acuerdo en considerar que las actuales 

políticas de la universidad tienen criterios poco 

claros para conocer la trascendencia de la 

práctica docente y en la prioridad asignada por 

la institución a las publicaciones sobre el 

desempeño académico, aunque algunos agentes 

manifiestan su total desacuerdo cuanto más 

próximos están al nivel A de contratación y, 

finalmente son más propensos a considerar un 

término medio respecto a la evaluación como 

guía para medir el impacto social y los pagos 

complementarios. 

 

Respecto a los agentes con nivel B de 

contratación no siempre están de acuerdo en que 

se dé prioridad a las publicaciones, pero 

manifiestan tendencias a estar totalmente de 

acuerdo en que la evaluación de los profesores 

valore más el impacto social de la investigación.  
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Cabe resaltar que existe mayor 

proximidad entre los agentes del género 

femenino a este nivel de contratación respecto al 

nivel A. Finalmente, los agentes contratados con 

nivel de asociado C tienen mayor predisposición 

a asumir su desacuerdo en que se sobrevaluen las 

publicaciones por parte de la universidad y, en la 

misma medida, las políticas internas para ellos 

son claras para conocer la trascendencia de la 

práctica profesional (ver diagrama 3). 

 

Los resultados aquí analizados, si bien no 

pueden ser generalizables toda vez que una de 

las características propias de la investigación 

cualitativa es la focalización inherente a las 

circunstancias particulares del campo, proveen 

una mirada al campo universitario donde se 

observa que las disposiciones y percepciones de 

los agentes tienen relación con la posición que 

ocupan, pero también con la trayectoria 

académica y profesional. 

 

 
 
Figura 3 Percepciones de PTC´s con relación a las 

políticas internas de la UPMH en relación con el género y 

tipo de contratación 

Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

El campo universitario, analizado en esta 

investigación, incorpora las recomendaciones de 

organismos internacionales en cuanto a la 

profesionalización de los profesores en un 

modelo educativo basado en competencias, 

privilegiando la gestión institucional, los 

esquemas de tutoría, la docencia y la 

investigación; siendo las dos últimas funciones 

sobre las cuales verso buena parte del presente 

artículo. Aclarando que el énfasis se centró en la 

recuperación de algunos rasgos de subjetividad, 

para lo cual, el posicionamiento bourdiano 

permitió referenciar percepciones y 

disposiciones de los agentes (PTC´s) pero en 

relación con las condiciones objetivas. 

 

Dicho lo anterior, se observó que dichas 

condiciones responden en buena medida a 

recomendaciones de carácter exógeno y que de 

manera directa imponen los tipos de capital 

cultural demandados a los profesores de tiempo 

completo, estos tipos de capital están declarados 

en los dos documentos analizados (MESUP y 

RIPPPA) en la primera fase, así, el campo esta 

predeterminando las posiciones que habrán de 

ocupar los agentes y algunas de las disposiciones 

que habrán de caracterizarlos. 

 

Sin embargo, se ha ejemplificado que las 

prácticas sociales de los agentes, no 

necesariamente corresponden a las condiciones 

objetivas ya citadas, se presentan diferencias o 

sesgos que tienen que ver con las disposiciones 

apropiadas por dichos agentes en otros campos, 

bien sean profesionales o educativos (formativos 

o laborales) y que en cierta medida representan 

efectos que en ocasiones se contraponen o bien 

se orientan a los efectos el campo en el que ahora 

se encuentran insertos y es, en buena medida, un 

precursor de la subjetividad manifestada por los 

agentes.  

 



12 

 Artículo                                                                                           Revista de Gestión Universitaria
                                                                                                        Septiembre 2017 Vol.1 No.1 1-14 

 

 

ISSN 2523-2495                                         

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

GUERRERO-AZPEITIA, Luis Arturo y MEJIA-ESPINOZA, Lizeth. La 

profesionalización del docente universitario, una revisión de sus trayectorias 

académicas. Revista de Gestión Universitaria 2017 

El tomar en consideración lo anterior, 

permitió construir analíticamente clases sociales 

tanto por la posición que ocupan como por 

algunos rasgos de las trayectorias sociales que 

los caracterizan, de esta manera se pudo observar 

que, si bien los niveles de contratación fueron un 

elemento importante en la construcción de las 

clases, lo fue también el género, el área de 

conocimiento de los estudios realizados y la 

experiencia laboral vinculada al sector 

productivo.  

 

Así, las disposiciones y percepciones de 

los agentes guardan relación con la clase social a 

la cual pertenecen, lo que permite a su vez, tener 

elementos para comprender las prácticas 

sociales propias de su clase. Muestra de ello, es 

aquella clase en la que los agentes tienen una 

formación profesional afín al área físico- 

matemáticas, donde los capitales que poseen los 

agentes son escasos por la poca experiencia en el 

sector laboral y académico que han acumulado, 

lo que los hace ocupar una posición inferior 

respecto a las otras clases y, en consecuencia,  

buscan acumular mayor capital que se objetiva 

mediante el desarrollo de proyectos vinculados 

al sector productivo, aun cuando no en todos los 

casos cuenta con apoyo para ello.  

 

Estas prácticas implican poner en juego 

disposiciones lúdicas por parte de los agentes, al 

conocer y reconocer los capitales en juego; se 

identificó además en esta clase, el predominio de 

agentes del género masculino, una formación en 

escuelas públicas,  una mayor proclividad a 

percibir reglas poco claras para determinar la 

trascendencia de su práctica académica, 

situación que les hace percibir disposiciones un 

tanto heréticas respecto a las políticas internas 

con relación al impacto social y el mejoramiento 

de su capital económico (percepción salarial).  

 

 

 

Cabe hacer mención, que es en esta clase 

donde los agentes son más proclives a obtener 

financiamiento externo para el desarrollo de 

proyectos productivos, situación que contrasta 

con el nivel de contratación correspondiente, es 

posible que sean agentes venidos a menos o bien 

que sean infravalorados por el campo.  

 

Otra de las clases sociales identificadas, 

es aquella conformada por agentes sociales con 

capital cultural incorporado que se manifiesta a 

través de una mayor experiencia en el sector 

laboral y educativo, las áreas de formación 

predominantes corresponden a las ciencias 

económico-administrativas y sociales-

humanidades, aunque se manifiesta un equilibrio 

entre agentes ambos sexos.  

 

Esta clase al poseer más capital cultural 

y económico presenta disposiciones más lúdicas 

toda vez que la retención de otros campos les ha 

permitido posicionarse en el campo educativo 

presente, sin embargo, también se manifiestan 

disposiciones neutras con relación al desarrollo 

de proyectos vinculados al sector productivo. En 

complemento, los agentes tienen la percepción 

de que no es necesario destinar más tiempo a la 

investigación respecto a la formación de 

estudiantes, motivada por la misma posición que 

ocupan en el campo educativo. Con todo lo 

anterior, se concluye que existen procesos de 

subjetivación social, cultural, individual y 

colectiva donde el proceso de objetivación pasa 

a un segundo término, pero por ello no menos 

importante. 

 

Aportaciones y recomendaciones 

 

Lejos de suponer la conclusión de la 

investigación, los hallazgos aquí obtenidos dan 

cuenta de la necesidad de profundizar en la 

temática y si bien las conclusiones revelan 

algunos rasgos de las prácticas académicas de 

los profesores universitarios en torno a su 

profesionalización.  
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Los autores consideramos la necesidad 

de continuar con la investigación a fin de 

recuperar otros elementos que permitan 

comprender sociológicamente el porque los 

agentes hacen lo que hacen. 

 

De esta manera, se concibe la necesidad 

de recuperar con mayor énfasis las trayectorias 

académicas de los profesores, sobre todo en 

otros niveles educativos previos al nivel 

profesional (educación básica y media superior) 

pero también aquellas trayectorias profesionales 

tanto en sector educativo como profesional, así 

como aquellas derivadas del ámbito familiar. 

Asumimos entonces, que la conformación actual 

de los profesores, en tanto agentes sociales, se 

debe a la influencia de diversos campos 

(familiar, académico, profesional y político entre 

otros) así como la trayectoria que han recorrido 

en ellos, de tal suerte que recuperar esas 

trayectorias facilitaría la comprensión de sus 

prácticas sociales.  

 

En este contexto, se recomienda a las 

instituciones interesadas en esta temática, 

recuperar la subjetividad en los procesos de 

profesionalización docente, pero no de manera 

aislada, sino como una construcción dialéctica 

en conjunto con las condiciones objetivas; toda 

vez que la transición de modelos educativos, hoy 

denominados tradicionales, hacia aquellos que 

se denominan basados en competencias, pone en 

tensión a los profesores universitarios que 

trabajan en instituciones educativas que han 

adoptado éstos modelos 

 

Las tensiones referidas pueden ser 

propiciadas no solo por el hecho de ser formados 

como profesionistas y no como profesores, sino 

también, porque fueron educados en un entorno 

social, cultural económico y político distinto, 

donde los cambios eran más pausados o lentos, 

no tan vertiginosos como ahora.  

 

Donde los requerimientos para dar 

cumplimiento a las cambiantes exigencias de los 

mercados nacionales e internacionales, les 

demanda poner en juego una serie de aptitudes y 

actitudes decretadas sí, pero no formadas en 

ellos, tal es el caso de las actividades asociadas a 

la investigación, tutoría o asesoría, gestión 

académica y vinculación con el sector 

productivo solo por citar algunos. De esta 

manera, el hecho de recuperar las trayectorias 

académicas, familiares, personales y laborales 

entre otras, así como los campos donde éstas se 

concretaron, puede ser el camino a seguir para la 

búsqueda de la profesionalización de los 

profesores universitarios. 
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