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Este trabajo tiene por objetivo analizar las prácticas y signifi ca-

dos de la apropiación de capital académico de los profesores de 

la Universidad de Sonora para explicar la posición que ocupan 

dentro del campo académico. El enfoque del estudio es de 

tipo cualitativo; se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

profundidad a diez profesores de tiempo completo, los cuales 

fueron seleccionados de manera intencional de acuerdo a carac-

terísticas como antigüedad en la institución y su participación 

en programas de incentivo a la investigación y el desempeño 

docente. Las categorías exploradas en las entrevistas son: ori-

gen social y capital académico objetivado, institucionalizado e 

incorporado. Los principales resultados indican que el origen 

social favorece el desarrollo intelectual y formativo; los títulos 

académicos proporcionan la posibilidad de acceder a posiciones 

dentro de la jerarquía del campo; el capital académico responde 

a las reglas impuestas por la institución, y la incorporación del 

capital académico privilegia la condición de ser docente, aunque 

la práctica incorpora tanto el habitus hacia la investigación.
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The objective of  this research is to analyze the practices and 

meanings of  the academic capital appropriation of  professors 

of  the Universidad de Sonora to explain the position they 

occupy in the academic fi eld. The approach of  the study is 

qualitative; in-depth interviews were made with 10 full-time 

professors who were selected intentionally according to char-

acteristics like how long they worked in the institution, their 

participation in incentive programs, and teacher achievement. 

The categories explored in the interviews are: objectifi ed, 

institutionalized and incorporated social origin and academic 

capital. The main results indicate that social origin favors the 

intellectual and formative development; academic degrees 

provide the possibility of  accessing positions within the fi eld 

hierarchy; academic capital responds to the rules imposed 

by the institution, and the incorporation of  academic capital 

privileges the condition of  being a teacher, although practice 

incorporates habitus so much towards research.
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Los profesores universitarios en México han presenciado dos importantes cambios 

que la educación superior y la universidades han enfrentado en las últimas décadas: 

por una parte, la masifi cación de los espacios educativos del país –a partir de la década 

de 1960  trajo consigo la oportunidad de incrementar las plazas laborales para que 

profesionistas de diversas disciplinas se convirtieran en profesores universitarios (Gil, 

1999); además, la crisis económica de 1982 provocó la reducción de salarios para los 

profesores, se implementaron reformas que permitían a la universidad establecer sus 

propios criterios de ingreso, permanencia y promoción de su planta académica y se 

crearon estrategias de evaluación al desempeño docente para otorgar remuneraciones 

económicas no salariales (Gil, 2012).

Para solventar los vacíos identifi cados en la nueva planta de profesores se pro-

movió la formación complementaria a través de posgrados con el fi n de mejorar los 

niveles de escolaridad y hacer frente a las tendencias internacionales sobre la formación 

y desarrollo científi co de los profesores (Grediaga, Padilla y Rodríguez, 2012). En este 

periodo, las condiciones laborales e ingresos de los profesores no resultaban atractivos 

para que los recién egresados eligieran la academia como carrera profesional, por lo 

que buscaron oportunidad en universidades o centros de investigación de otros países 

(Grediaga, Padilla y Rodríguez, 2012; Didou y Gerard, 2009; Remedi, 2009). Ante ello 

fue necesaria la regulación de ingresos económicos para los profesores universitarios, 

encaminando así una estrategia de evaluación al desempeño, la cual proporcionaba 

ingresos adicionales por cubrir indicadores que regulaban sus funciones. Este modelo 

de incentivos se prolongó hasta la década de los años noventa y sigue vigente (Gil, 

1999; Galaz, 2008; Gil y Galaz, 2009).

Las estrategias llevadas a cabo para garantizar remuneraciones económicas 

para los profesores, así como la aplicación de políticas públicas y reglamentaciones 

institucionales encaminadas a ofrecer una educación de calidad en las universidades 

alentaron a que los profesores universitarios desarrollaran actividades que poco a poco 
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se consolidaron dentro del campo universitario; dichas actividades están enfocadas 

a cubrir las tres funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y di-

fusión de la cultura (Gil y Galaz, 2009; Chavoya y Weiss, 2003; Estévez, 2010). Con 

el paso del tiempo, los profesores universitarios mexicanos han tenido la posibilidad 

de desarrollar una serie de actividades que les ha permitido apropiarse, en formas 

distintas, de características propias del trabajo académico y posicionarse en diversos 

espacios según sus intereses y características (Colina, 2012).

En este sentido, los profesores universitarios que cuentan con trayectorias de 

más de 30 años han desarrollado sus carreras académicas en un contexto de cambio 

en el cual han tenido que ajustarse a los mecanismos emergentes de su labor dentro 

de la estructura de la educación superior y la universidad; en dicho tiempo y espacio 

han tenido la oportunidad de apropiarse de un capital simbólico1 que le da sentido 

a su quehacer como profesores universitarios; bajo estas características les confi ere 

la denominación de profesor consagrado, ya que son estos quienes, hipotéticamen-

te, cuentan con la mayor apropiación de capital simbólico que les permite formar 

parte consolidada del campo. Con base en lo anterior, la propuesta de este artículo 

es analizar y comprender la forma de apropiación que tienen los profesores con 

más antigüedad laboral y que participan activamente en programas que incentiva 

su trabajo como académicos; esto se realizará bajo un marco teórico-metodológico 

que, a partir de conceptos como campo y capital académico, explique cómo se ha 

confi gurado el espacio social donde los profesores se han desarrollado y analice las 

formas de apropiación de capital y qué lugar ocupan dentro del campo universitario. 

Para ello se han establecido las siguientes preguntas: “¿Cuál es el capital académico 

de los profesores consagrados de la Universidad de Sonora?” y “¿Cuáles son las 

estrategias de incorporación del capital académico de los profesores consagrados 

de la Universidad de Sonora?” Por tanto, el propósito es explicar la apropiación del 

capital académico de los profesores consagrados universitarios de la Universidad de 

Sonora, analizando el capital académico a través de sus tres estados de apropiación 

–objetivado, institucionalizado e incorporado–.

________________________________________________
1 Se hace referencia a la idea de una posesión hecha característica y objetos que pertenecen a un sujeto 

y le permiten reconocerse de alguna manera dentro de un espacio social. El capital simbólico es 

obtenido mediante la creencia de otros sujetos y representa una acreditación especie de crédito 

otorgado  y puede funcionar como mecanismo para apropiarse de un mayor capital no simbólico 

y simbólico . Es visto como un patrimonio el cual es adquirido por alianzas con agentes de prestigio 

dentro del campo, y como patrimonio de un grupo de miembros del campo, es construido a través 

de inversiones que a lo largo del tiempo se conservan en determinado tipo de bienes simbólicos y 

objetivados.
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Los profesores de la Universidad de Sonora

La Universidad de Sonora se encuentra ubicada en el noroeste de México, cuenta con 

seis campus a lo largo del estado y su planta académica está compuesta por varios 

tipos de puestos que dan servicio como docentes e investigadores, siendo un total 

de 2104 personas (ver tabla 1).

De acuerdo con el objetivo planteado anteriormente, el interés principal es ana-

lizar las formas de apropiación del capital académico de los profesores con mayor 

antigüedad en la institución y que se encuentren activos en programas de estímulos 

por su desempeño y trabajo en investigación; en la tabla 2 se muestra la relación de 

profesores con estas características.

Del total de profesores con antigüedad mayor a 30 años, solo 38 participan en 

ambos programas de incentivos y son estos los que, para esta investigación, han sido 

considerados como consagrados, debido a que cuentan con la mayor trayectoria den-

Tabla 1.Personal académico de la Universidad de Sonora.

Fuente: información proporcionada por la Unidad de Transparencia
de la Universidad de Sonora. Datos correspondientes a enero del 2019.

Puesto

Profesor investigador de tiempo completo

Maestro de tiempo completo

Técnico académico

Investigador de tiempo completo

Maestro de asignatura

Maestro de medio tiempo

Profesor investigador de medio tiempo

Total

Profesores

98

789

150

135

924

6

2

2104

Tabla 2. Profesores de tiempo completo con antigüedad mayor a 30 años

y que participan en programas de incentivos SNI y .

Fuente: información proporcionada por la Unidad de Transparencia de la Universidad de Sonora. Datos correspondientes a enero del 2019.

Antigüedad

en años

30 a 35

36 a 40

41 a 45

46 a 53

Total

Profesores de

tiempo completo

205

55

22

16

298

Profesores en programa

desempeño docente

104

22

7

7

140

Profesores en programa

investigadores

34

6

1

2

43
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tro del campo académico y por el dominio que expresan de la práctica académica al 

participar en los programas de incentivos. De acuerdo con la información mostrada, 

se podría decir que los profesores con antigüedad laboral por encima de los 30 años, 

con una plaza de tiempo completo y que participan tanto en el Sistema Nacional de 

Investigadores –SNI– como en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

– – son los profesores que han tenido más tiempo en el campo universitario 

y han tenido la posibilidad de apropiarse de características que los defi nen como 

académicos.

El campo y el capital académico

Hablar de campo2 es referirse a una representación simbólica creada a partir de las 

relaciones sociales que existen entre las personas que conforman un espacio social 

y se estructura a partir de las posiciones jerárquicas que ocupan sus miembros. Los 

campos se utilizan como una herramienta teórica conceptual para poder aprehen-

der de forma sincrónica los espacios sociales (Bourdieu, 2002, 2008a); se defi nen 

estableciendo aquello que se encuentra en juego y los intereses específi cos de los 

miembros que se relacionan; este capital hace referencia a los recursos y poderes que 

pueden utilizarse dentro del campo para formar parte de este (por ejemplo, el capital 

económico, cultural, social, simbólico) (Bourdieu, 2011, p. 18).

Para que un espacio social de relaciones pueda analizarse tomando como base 

la idea de campo, es necesario que exista algo en juego y que haya gente dotada de 

conocimiento y reconocimiento, y esté dispuesta a jugar por ello (Bourdieu, 2002; 

Vázquez, 2002; Wacquant, 2006). Con base en lo anterior, el campo académico está 

organizado por profesores universitarios que realizan funciones establecidas por la 

institución (docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura), desarrollando 

con ello un capital que se utiliza para tomar posición en la estructura jerárquica del 

campo. Es importante señalar que la reconstrucción del espacio universitario como 

campo hace visible el concepto de capital, lo que permite analizar las estructuras sim-

bólicas que los profesores universitarios han desarrollado en su paso por el campo. 

Además, todo capital requiere desarrollar disposiciones3 y habitus,4 esto es, una serie 

de conexiones simbólicas incorporadas a través de diversas prácticas que dotan al 
________________________________________________
2 En la investigación que se encuentra en proceso, de donde surge este artículo, resulta pertinente 

utilizar el concepto de campo de Pierre Bourdieu, porque permite identifi car formas de apropiación 

que hacen visible la lucha entre el recién llegado que trata de romper los cerrojos del derecho de 

entrada y el dominante que trata de defender su monopolio y de excluir a la competencia (Bourdieu, 

2002).
3 Bourdieu, (1987) categoriza las disposiciones como la unidad mínima de análisis para la recons-

trucción de los diversos tipos de capital (político, cultural, escolar, simbólico y científi co); las dis-

posiciones se constituyen partiendo del origen social de los individuos y son consideradas como 

aquellas aptitudes que permiten apropiarse de elementos simbólicos que estructuran una forma de
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profesor de conocimiento y habilidad para desarrollarse dentro de cualquier campo, 

en este caso el universitario. En este sentido, los profesores universitarios deben 

apropiarse de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse en estas 

actividades para así poder posicionarse dentro de la estructura jerárquica del campo.

La noción de capital se ha impuesto como elemento de distinción dentro de un 

campo en función del volumen y de su estructura (Bourdieu, 2000, p. 213); categorizar 

el capital en tres dimensiones atiende a una práctica de hacer objetiva una subjetividad 

que posee el individuo. En el estado incorporado se hace referencia a aquellas formas 

de ser, actuar y pensar del individuo; en el estado objetivado, el capital se puede medir 

a través de aquellas posesiones objetivas que posee el individuo de forma materiali-

zada; por último, el estado institucionalizado corresponde a la obtención de títulos 

(académicos, científi cos, políticos, etc.) que validan un conocimiento, una habilidad 

o posesión de un valor simbólico (Bourdieu, 2000, 2008).

Dentro del campo universitario el capital válido está basado en el conocimiento 

y reconocimiento del quehacer del profesor universitario; proporciona un poder 

que es acreditado por la universidad y los miembros que componen el campo; las 

relaciones de fuerza que existen dentro del campo tienen que ver con el control del 

capital, es decir, “el control de una cantidad importante de capital confi ere un poder 

sobre el campo, y, por tanto, sobre los agentes menos dotados de capital y dirige la 

distribución de las posibilidades de benefi cio” (Bourdieu, 2003, p. 66). En este sentido, 

el volumen de capital apropiado por los profesores genera diferencias entre el resto 

de miembros del campo, logrando con ello posiciones adquiridas por las relaciones 

subjetivas que en este espacio se desarrollan a causa de luchas competitivas por al-

canzar una posición (Bourdieu, 2000, 2011).

El tipo y volumen de capital que posee un profesor le confi ere un poder dentro 

del campo que le permite reconocerse y reconocer a nuevos miembros, reproducirse 

a través de otros profesores a los que les comparte su conocimiento y habilidades, 

y tomar una posición en la jerarquía del campo. Las posiciones dentro de un campo 

se defi nen en función del poder que posee cada miembro, convirtiéndolos en do-

minantes (consagrados5) o dominados (recién llegados6); en este sentido el tiempo 

________________________________________________
 ser del profesor. Las disposiciones pueden ser medidas a través de gustos, inclinaciones o formas 

de pensar de los individuos y son las estructuras básicas que conforman el habitus.
4 El habitus es conformado por un “sistema de disposiciones durables y transferibles que integra 

todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las 

percepciones, apreciaciones y acciones de los agentes frente a situaciones y que él contribuye a 

producir” [Bourdieu, 1987, p. 54].
5 Los profesores consagrados serán aquellos cuyo capital simbólico se ha incrementado y diferenciado 

del resto (Bourdieu, 2003).
6 Son aquellos que se encuentran en desarrollo de su capital y aún no han podido distinguirse del 

resto para poder tener una posición fuerte dentro de la jerarquía (Bourdieu, 2003).
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juega un papel importante, ya que un capital simbólico no solo se construye por las 

disposiciones que se adquirieron en el origen social, sino que representa una inversión 

temporal, es decir, se construye con el paso del tiempo (Bourdieu, 2000).

Bajo esta concepción teórica, en el campo académico se puede identifi car aquellos 

académicos consagrados que debido a sus trayectorias han, o por lo menos debieran 

haber, incorporado disposiciones sufi cientes para distinguirse de entre el resto de los 

profesores y poseer un capital académico que les proporcione distinción de consa-

grados, y no solo por el tiempo mismo. En este sentido, los académicos durante su 

trayectoria han sido capaces de adquirir recursos que les permiten diferenciarse con 

el resto de sus compañeros, esto les sirve para conservar o transformar las relaciones 

de fuerza o poder que existen en este campo (Bourdieu, 2000; 2003). Los dominantes 

optan por estrategias de conservación y dominación para someter el orden de la jerar-

quía del campo académico, mientras que los recién llegados concentran su atención 

en aquellas estrategias de sucesión para poder ocupar espacios que los consagrados 

dejen al salirse del campo u otorguen espacio para posicionarse dentro de las esferas 

más altas de la jerarquía (Bourdieu, 2000).

Retomando el desarrollo teórico expuesto queda determinado que el campo aca-

démico alberga una serie de condicionantes para las relaciones entre los profesores 

universitarios y a su vez estas generan prácticas habituales que se condensan en un 

capital académico con el cual los profesores pueden continuar en el juego del campo 

y posicionar de acuerdo al volumen de capital apropiado. Las posiciones que se esta-

blecen dentro del campo –bajo los supuestos teóricos mencionados– corresponden 

al capital que cada profesor posea, en este sentido y de acuerdo al posicionamiento 

inicial de este artículo se considera necesario analizar las formas de apropiación 

del capital académico de los profesores con más de 30 años dentro del campo para 

explicar la posición que juegan dentro de este para confi rmar las relaciones teóricas 

mencionadas o proponer nuevos hallazgos.

La construcción teórica propuesta parte de una noción estructuralista relacional 

debido a la necesidad de integrar los elementos que componen el campo académico 

y las relaciones que ocurren dentro de este para comprender y explicar una realidad, 

por tanto se eligió el paradigma cualitativo como estrategia metodológica para abor-

dar el problema planteado ya que esta perspectiva permite explicar y comprender las 

relaciones sociales y subjetividades de los individuos (Álvarez-Gayou, 2010).

La obtención de información se llevó a cabo mediante una entrevista semiestruc-

turada, la cual se elaboró a partir de categorías e indicadores (ver tabla 3) que permiten 

identifi car las formas de apropiación del capital académico; las preguntas estuvieron 

enfocadas a identifi car la práctica (el hacer) y signifi cado (la subjetividad). Las catego-
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rías e indicadores se validaron a través de expertos; se envió la construcción teórica 

del concepto de capital académico y sus indicadores a investigadores que trabajan 

líneas de investigación en metodología de las ciencias sociales (dos pertenecientes a 

universidades nacionales y uno de una universidad extranjera).

La selección de los participantes se hizo a partir de tres características: contar 

con una contratación de profesor de tiempo completo, antigüedad en el puesto ma-

yor a 30 años y participación en programas de estímulos al desempeño docente y 

formar parte del Sistema Nacional de Investigadores.7 Estos profesores podrían ser 

denominados consagrados, ya que cuentan con mayor tiempo dentro del campo y 

cuentan con mayor posibilidad de poseer un capital académico incorporado (docen-

cia e investigación). Para seleccionar a los participantes se solicitó a la universidad 

un listado del personal académico considerando nombre, antigüedad, departamento 

de adscripción, división académica a la que pertenece y unidad regional; además se 

buscó el listado de profesores que pertenecían al SNI y  para identifi carlos 

Tabla 3. Categorías, defi niciones e indicadores de análisis del capital académico.

Fuente: categorías elaboradas con base en Bourdieu, 2008b y 2011. Indicadores elaborados con base en el
Reglamento de acreditación de requisitos y actividades académicas del eststuto de personal académico (Universidad de Sonora, 2016).

Categoría

Incorporado

Objetivado

Institucionalizado

Defi nición

Propiedad hecha cuerpo que se convierte en una

parte integrante de la persona, un hábito

Propiedades materiales y simbólicamente activas

en la medida en que son apropiadas por los agentes

y utilizadas como apuesta dentro del campo

Forma de objetivación que confi ere una garantía

de formación y competencias que posee un agente

Indicador

Inicio en la práctica docente

Interés por docencia

Inicio en la práctica de investigación

Interés por la investigación

Participación en difusión y extensión de la cultura

Apoyo por parte de los padres para realizar estudios

(idea hacia la formación)

Publicaciones realizadas

Redes de investigación establecidas

Capital cultural familiar

(objetos o herramientas heredados)

Grados académicos obtenidos

Instituciones donde realizó estudios

Sostenimiento educativo

Desempeño docente

Miembro del SNI

Reconocimientos académicos

________________________________________________
7 El Sistema Nacional de Investigadores cuenta con una categorización de los profesores de acuerdo 

a su productividad científi ca, siendo el primer nivel de candidato y posteriormente tres niveles más, 

topando al nivel tres.
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en el listado que proporcionó la universidad. En total se identifi caron 37 profeso-

res con las características mencionadas, a todos se les envió un mensaje vía correo 

electrónico institucional para invitarlos a participar en el estudio, de los cuales diez 

aceptaron participar (ver tabla 4).

Posterior a realizar las entrevistas, estas se transcribieron para ser analizadas y 

mostrar los resultados obtenidos. El análisis de los datos se realizó a partir de las 

categorías establecidas, se buscaron códigos abiertos que tuvieran relación con la 

parte operativa y teórica del indicador, posteriormente se establecieron relaciones 

entre el conjunto de participantes para poder reforzar los hallazgos en cada categoría.

El campo académico es un espacio donde los profesores atienden demandas que 

este les confi ere (docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura); estas 

actividades requieren que el profesor posea características específi cas para poder 

desarrollarlas –un capital– y además esto le permite al profesor tomar una posición 

jerárquica dentro del campo. En este apartado se presentan los resultados obtenidos 

del análisis realizado a las entrevistas de los profesores; en cada apartado se incluye 

una fi gura que representa los códigos principales en cada categoría, las líneas más 

oscuras indican una relación más sólida con respecto a los códigos que se relacionan, 

además se muestran algunos fragmentos de las entrevistas que aportan el dato vivo 

que apoya el análisis.

Tabla 4. Profesores de tiempo completo que participaron en el estudio ordenados por antigüedad en la universidad.

Fuente: elaboración del autor.

Código de

identifi cación

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC7

PC8

PC9

PC10

Antigüedad

en años

30

31

33

34

35

35

35

36

38

39

División

Ciencias sociales

Ingeniería

Ciencias exactas y naturales

Ciencias exactas y naturales

Ciencias económico administrativas

Ciencias exactas y naturales

Ciencias sociales

Ciencias exactas y naturales

Ingeniería

Ciencias económico administrativas

Nivel que ocupa en el

sistema de investigadores

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

Edad

60

57

54

57

54

55

53

56

61

69

Sexo

Masculino

Femenino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Femenino

Masculino

Masculino

Masculino
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Origen social

Determinado por la forma de vida de la familia nuclear del profesor, el origen social 

es un elemento que se encuentra asociado a las posibilidades de obtener estudios; 

condiciones económicas, hábitos y actitudes presentes en la familia promueven condi-

ciones para desarrollarse académicamente (Bourdieu, 2008a). Con base en lo anterior, 

las condiciones exploradas dentro de la categoría de origen social se relacionaron con 

las posibilidades económicas familiares de realizar estudios universitarios y se hizo 

énfasis en las creencias de los padres que favorecieron dichos estudios.

La información que proporcionaron los profesores permitió caracterizarlos de 

acuerdo con la saturación de ciertos indicadores (ver fi gura 1). La familia nuclear de 

los profesores se conforma por padre, madre y un promedio de seis hijos; la forma-

ción de los padres fue de primaria o secundaria, y primaria en el caso de las madres, 

solo la madre de un profesor realizó una carrera técnica; la ocupación de los padres 

primordialmente fue asalariado, algunos padres mantenían un negocio propio relacio-

nado con algún ofi cio (esto se encontró entre los padres que solo realizaron estudios 

de primaria); en el caso de las madres, estas se dedicaban mayormente a las labores 

del hogar y solo la madre que cursó estudios técnicos ejerció su carrera.

Todos los profesores refi eren que sus padres tenían una idea fi rme respecto a 

la educación de sus hijos, consideraban muy importante que estudiaran una carrera 

universitaria, incluso se trasladaron de pueblos hacia la ciudad para poder ofrecer 

mejores condiciones de vida a sus hijos, sin embargo no podían ofrecer estudios fuera 

de la ciudad de residencia debido a su situación económica.

Figura 1. Características del origen social de los profesores.

Fuente: elaboración del autor.
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Además de lo anterior, se presentaron dos casos en que los profesores son ex-

tranjeros y migraron a México en busca de nuevas oportunidades de vida. Uno de 

ellos migró de un país latinoamericano ya egresado de sus estudios universitarios y 

con experiencia como funcionario público; su familia estaba conformada por padre, 

madre y siete hijos; ambos padres tuvieron estudios universitarios y su ocupación 

estaba relacionada con sus estudios, y conservaban una idea clara con respecto a la 

formación de sus hijos. Otra profesora migró de un país europeo con sus padres 

cuando era niña y fue en México donde realizó su formación media y superior; los 

padres tenían estudios básicos y su ocupación estaba relacionada con la minería en 

el caso del padre y en labores del hogar en el caso de la madre; una característica 

específi ca de esta profesora es que, por su condición de mujer, los padres no consi-

deraban importante que realizara estudios superiores, aunque no obstaculizaron esta 

actividad, siempre referían que no tenía importancia ya que ella se tenía que casar y 

formar una familia, para lo cual no requería estudios universitarios.

Capital académico en estado institucionalizado

El capital académico institucionalizado se caracteriza por la obtención de títulos que 

garantizan la formación, conocimientos o habilidades del individuo y le permiten 

convertir sus posesiones en capital cultural o económico (Bourdieu, 2011). En este 

caso se tomó como referente la formación académica de los profesores en nivel uni-

versitario, maestría y doctorado, los reconocimientos por investigación y por docencia. 

En la fi gura 2 se presentan de manera gráfi ca algunos de los resultados obtenidos. 

Debido a los criterios para seleccionar a los participantes, todos contaban con grado 

de doctor, se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores y participan en 

programas para el desarrollo docente, sin embargo se exploró acerca de las acciones 

que se llevaron a cabo para llegar a obtener los grados académicos, desarrollar inves-

tigación y las implicaciones de ser docente.

La relación más consistente entre los profesores con respecto a sus estudios uni-

versitarios es con la Universidad de Sonora, primeramente porque fue la institución 

Tabla 5. Comentarios de los profesores con respecto las creencias de sus padres sobre la formación de sus hijos.

Fuente: fragmentos obtenidos de las trascripciones de entrevistas.

Comentario

“Aunque yo apenas estaba en la primaria, ellos [padres] ya estaban imaginando el futuro y pensaban que lo más

conveniente era desarrollarse en una ciudad donde hubiera la posibilidad de hacer estudios universitarios. Sí le dieron

mucha importancia”

“En aquellos tiempos no había una razón por la cual estudiar, solo sabían que sus hijos tenían que estudiar.

Igualmente era válido no estudiar. En casa siempre fue ‘estudia, estudia; no sabemos por qué, pero estudia’. Nomás

te decían ‘te va a ir mejor’, pero era igualmente válido no estudiar y dedicarse al trabajo, que era muy común”

Profesor

PC4

PC6
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más cercana a su lugar de residencia y esto permitía reducir gastos de manutención 

por parte del profesor o de su familia; en segundo lugar, la oferta de programas edu-

cativos era más amplia en esta institución que en otras que se ofrecían en Hermosillo 

(ver tabla 6).

Los estudios de maestría y doctorado fueron realizados una vez que los profe-

sores ya contaban con empleo dentro de la Universidad de Sonora y las condiciones 

laborales para obtener mejores ingresos o una plaza de tiempo completo estaban 

encaminadas hacia la obtención de grados académicos. En este sentido, los profesores 

optaron por realizar estudios de maestría dentro de la misma institución debido a 

Figura 2. Características del capital académico institucionalizado.
Fuente: elaboración del autor.

Tabla 6. Comentarios de los profesores con respecto a su formación universitaria.

Fuente: fragmentos obtenidos de las trascripciones de entrevistas.

Comentario

“Las condiciones se estaban dado, la universidad necesitaba formar a sus profesores, había apoyos, había becas

y muchos nos fuimos, buscamos irnos”

“En ese momento, en 1987, los profesores que habían regresado de sus posgrados ya estaban reintegrándose,

entonces había oportunidad de que nosotros, que estábamos encargándonos de mucha parte de la docencia,

ya teníamos la oportunidad de salir. Entonces aprovechamos las posibilidades que habían surgido en esa época,

y nos fuimos a estudiar a diferentes partes”

Profesor

PC6

PC10
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condiciones económicas y los que realizaron estudios en otras instituciones educativas 

nacionales fue porque lograron obtener apoyo económico por parte de la universidad 

(continuar percibiendo su sueldo por el periodo que duró el programa) o lo podían 

realizar a distancia y solo acudir a la institución para presentar exámenes. Los pro-

fesores aún consideraban que realizar estudios de doctorado era una condicionante 

para el mejoramiento de ingresos o posición dentro de la institución, pero además 

de ello permitía consolidar su trabajo dentro del campo de la investigación científi ca.

Al momento de decidir realizar estudios de doctorado, la universidad y otras 

instancias ofrecían apoyos y becas para la manutención durante el periodo de estu-

dios; bajo estas condiciones, los profesores prefi rieron estudiar en otras instituciones 

nacionales (diversos programas de la Universidad Autónoma de México y del Centro 

de Investigación y Docencia Económica fueron elegidos para realizar sus estudios 

de doctorado). La razón con más peso para realizar estudios de doctorado fuera de 

la Universidad de Sonora fue la oportunidad de expandir redes de investigación (ver 

tabla 7 con los comentarios de los profesores).

Capital académico en estado objetivado

El estado objetivado del capital hace referencia a aquellas posesiones que se encuen-

tran en estado material o características simbólicas que refi eran la posibilidad de ser 

utilizadas por el individuo dentro del campo. Hacer referencia al estado objetivado 

del capital académico implica identifi car aquellos bienes que se representan en bienes 

materiales o simbólicos y son efecto del trabajo que como académico realiza y que 

implican el conocimiento y capacidad para desarrollarlo, en este sentido se retoman 

los productos que emergen de hacer investigación (ver fi gura 3).

Las publicaciones que resultan del trabajo de investigación es una actividad 

que el campo ha impuesto a los profesores, ya que ha resultado ser un indicador de 

calidad, siempre y cuando cumpla con algunas características que son determinadas 

según la evaluación que se realice, sin embargo es una actividad que requiere de la 

apropiación resultante de la práctica de investigación y conocimientos adquiridos que 

se materializa en un libro, el capítulo de un libro, una tesis o un artículo.

Tabla 7. Comentarios de los profesores con respecto a su formación de posgrado.

Fuente: fragmentos obtenidos de las trascripciones de entrevistas realizadas.

Comentario

“Había que formarse, el departamento empezó a crecer y los profesores con posgrado serían los que tomarían

en cuenta para ello. Surgieron oportunidades de estudiar aquí en la universidad, te descargaban de horas y

ya podías dedicarte al programa”

“Cuando se abrió la maestría aquí en la Unison varios profesores nos inscribimos, en mi caso yo tenía a mi familia,

mis hijos, así que aproveché esta oportunidad y hacer la maestría”

Profesor

PC7

PC2
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Los profesores entrevistados refi eren que durante el tiempo que han desempeñado 

su trabajo las exigencias en cuanto a las publicaciones han cambiado, actualmente la 

tendencia se inclina por artículos de investigación científi ca, publicados en revistas 

internacionales con índices de alto impacto; con ello se busca una difusión amplia del 

trabajo investigativo. Aún cuando el horizonte indique este camino, los profesores 

consideran que no todo su trabajo debe o puede ser publicado bajo estas caracte-

rísticas, ya que realizan estudios con aportes hacia lo local o nacional y consideran 

que el reconocimiento internacional será menor o incluso no serán aprobados para 

publicaciones de este tipo.

El trabajo colaborativo para realizar publicaciones es también un factor que los 

profesores consideran importante debido a dos razones: primeramente constituye una 

oportunidad de incrementar el número de materiales posicionados para cumplir con 

los criterios de calidad y desempeño; también es la oportunidad de fortalecer redes de 

trabajo con otras instituciones e investigadores que a su vez posibilita oportunidades 

de desarrollar nuevas investigaciones, formar recurso humano en otras instituciones, 

colaborar en proyectos de investigación, entre otras.

Además, para los profesores entrevistados, la publicación representa la oportu-

nidad de ser medidos y comparados con sus pares, ya que simboliza una posición 

jerarquizada de su prestigio como investigadores. En la tabla 8 se presentan algunos 

fragmentos de las entrevistas que permiten dar cuenta de cómo se han apropiado de 

Figura 3. Características del capital académico objetivado.
Fuente: elaboración del autor.
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la práctica de investigación refl ejada a través de las publicaciones y lo que representa 

para el académico.

Capital académico en estado incorporado

Referirse al estado incorporado del capital es atender la idea de que los hábitos se 

convierten en propiedades integrantes del individuo. Más allá de las posesiones ma-

teriales o los títulos, refl eja aquellas inversiones que el individuo ha hecho durante su 

vida de tal forma que se ha creado un hábito, una forma de ser.

El capital en estado incorporado contiene una carga transferida por su origen 

social debido a existe la posibilidad de que ha sido ahí donde ha adquirido los pri-

meros hábitos de su vida, sin embargo es una propiedad ligada al individuo y supone 

un trabajo de “inculcación y asimilación que consume tiempo que debe ser invertido 

por el inversor” (Bourdieu, 2011, p. 215).

Para el análisis de la apropiación del capital académico incorporado se han 

establecido una serie de categorías e indicadores que refl ejan el origen social y las 

prácticas docente, de investigación y de difusión y extensión de la cultura; sin embar-

go, en la fi gura 3 se pueden observar los elementos que se encuentran mayormente 

consolidados en los profesores entrevistados. La categoría de difusión y extensión 

de la cultura, que refl eja aquellas prácticas en las que el profesor genera vínculos con 

la comunidad universitaria, no presentó una saturación notable de indicadores, por 

tanto, se ha omitido del esquema presentado.

Al indagar en los indicadores de la categoría de docencia resultó evidente entre 

todos los profesores que casi al término de sus estudios universitarios iniciaron con 

esta práctica en espacios de educación media superior e incluso en la misma universidad 

impartiendo clases de servicio en otros departamentos. Posteriormente, al terminar 

los estudios universitarios se incorporaron en plazas de técnico académico o maestro 

de asignatura dentro de la Universidad de Sonora; resaltó en los comentarios que 

incorporarse a estos puestos fue por recomendación de quienes fueran sus profesores 

durante su carrera, y en el caso de su incorporación como técnico académico fue 

porque tenían conocimiento y durante sus estudios trabajaron en laboratorios, por 

Tabla 8. Comentarios de los profesores con respecto a las publicaciones realizadas.

Fuente: fragmentos obtenidos de las trascripciones de entrevistas realizadas.

Comentario

“La publicación del resultado de un trabajo es lo más común. Así ha sido en esta área durante muchos años.

En particular aquí en física, el nivel del trabajo lo mide el hecho de que el trabajo sea publicado y el nivel es

internacional. Nuestros trabajos se publican a nivel internacional, existen revistas a nivel local y uno también

contribuye ahí con el propósito de divulgación local. Pero los resultados de una investigación los publicamos

en revistas a nivel internacional”

Profesor

PC1
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tanto, conocían las actividades que ahí se desarrollaban. Los profesores entrevistados 

refi eren que iniciar su vida laboral en una universidad no solo les daba la oportunidad 

de tener ingresos económicos, además consideraban que sería una buena forma de 

continuar realizando investigación y desarrollando aportes científi cos para la disciplina 

en la que se desempeñaban (ver tabla 9).

Finalmente, en los resultados obtenidos al explorar la categoría de investigación 

en estado incorporado los profesores refi eren que esta práctica se realiza desde sus 

estudios universitarios. Sus primeros contactos con el desarrollo sistemático de la 

investigación se dieron en los últimos semestres de sus estudios, en ese tiempo al-

gunos profesores los invitaban a colaborar en laboratorios o en proyectos; al sentir 

afi nidad con las actividades que implicaba ser investigador, los profesores han referido 

Figura 4. Características del capital académico incorporado.
Fuente: elaboración del autor.

Tabla 9. Comentarios de los profesores con respecto a la docencia.

Fuente: fragmentos obtenidos de las trascripciones de entrevistas realizadas.

Comentario

“Yo empecé en 1982 como profesor de asignatura, a fi nes del 83 una de las plazas de tiempo completo que se

desocupó porque el profesor renunció se dividió en dos y me dieron media plaza de tiempo completo a mí

y la otra mitad a otro profesor joven; al siguiente año otra plaza se desocupó y se fusionó y me dieron la
plaza de profesor de tiempo completo en 84”

“Había esas oportunidades y habíamos muy pocos egresados en esta carrera, entonces, tuvimos muy buena

condición para avanzar en nuestra carrera con buenas condiciones laborales. Una plaza de tiempo completo

ahora es muy difícil de conseguir y en aquella época era muy fácil para nosotros y eso ayudó mucho”

Profesor

PC5

PC4
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que buscaron incorporarse en este medio por lo que buscaron realizar estudios de 

posgrado con este énfasis formativo y así formarse y apropiarse del conocimiento y 

habilidades que requiere el trabajo de investigación, el cual refi eren como un trabajo 

sistemático y que implica disciplina y cierta rigurosidad. Posteriormente, incorpo-

rarse como tiempo completo dentro de la universidad el desarrollo de investigación 

resulta ser una actividad conferida por la institución hacia los profesores de este tipo 

de contratación, sin embargo los profesores lo consideran una de las actividades 

primordiales del académico, ya que les permite mantenerse vigentes en los temas de 

la disciplina o ciencia que desarrollan, también se logra consolidar redes de trabajo 

dentro de la universidad o con otras instituciones tanto nacionales como extranjeras 

(ver tabla 10).

El campo académico es un espacio donde los profesores universitarios llevan a cabo 

prácticas específi cas de su profesión que les permiten tomar una posición dentro de 

este; estas prácticas son impuestas a modo de “reglas de juego” (Bourdieu, 2008a), 

las cuales pueden ser atendidas por los profesores de acuerdo a sus intereses y a la 

capacidad que tengan para desarrollarlas. El capital académico permite analizar y 

explicar la relación entre lo que el campo impone como reglas de juego y la forma 

en que los profesores se apropian de ciertos recursos que les permiten atender estas 

reglas. Apropiarse de este capital, en su forma institucionalizada, objetivada e incor-

porada, representa para los profesores universitarios la oportunidad de formar parte 

del campo académico.

Para apropiarse del capital académico existe un factor de gran importancia, que es 

el origen social de los profesores consagrados; el análisis de esta categoría conservó 

características presentes en todos los casos: las condiciones económicas de los padres 

permitieron una formación universitaria para sus hijos, sin embargo estas condiciones 

solo podían ofrecer estudios dentro de la localidad porque no había posibilidades de 

sostenimiento fuera de la ciudad donde residían; las creencias asociadas a la forma-

ción universitaria de los hijos consistió un factor fundamental ya que esto permitió 

orientar los esfuerzos económicos y actitudes hacia los estudios universitarios. Estas 

Tabla 10. Comentarios de los profesores con respecto la apropiación la práctica de investigación.

Fuente: fragmentos obtenidos de las trascripciones de entrevistas realizadas.

Comentario

“Nosotros hacíamos investigación desde que estudiábamos, solo que no lo veíamos así. Siempre estuvimos en

laboratorios haciendo experimentos, registrábamos los resultados y llegábamos a conclusiones; pero no sabíamos

que nos podíamos dedicar a eso”

Profesor

PC6
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condiciones han sido incorporadas por los profesores y reforzaron una valoración 

positiva hacia su formación académica.

Las formas de apropiación en estado institucionalizado se orientan en dos 

sentidos: el valor que poseen los títulos otorga una posición dentro del campo y la 

oportunidad de relacionarse con otros pares para desarrollar redes de investigación 

que a su vez posibiliten oportunidades de desarrollar un capital objetivado en forma 

de publicaciones. Las intenciones de los profesores con respecto a la apropiación de 

capital en estado institucionalizado, además de atender a las reglas de juego, también 

atienden a cuestiones personales como su interés por el desarrollo científi co y la 

experiencia de apropiarse de otras formas de capital como el cultural.

El estado objetivado del capital académico puede ser analizado en función del 

número de propiedades materiales que resultan del trabajo académico, pero en esta 

investigación se ha valorado las formas en que esas propiedades materiales se han 

adquirido, profundizando en el hábito, más allá de la sola posesión objetiva. En este 

sentido, los profesores han modifi cado la producción de materiales en función de las 

reglas impuestas por el campo, es decir, los tipos de publicaciones producidas por 

los profesores dependen de lo que se determine como de valor.

De acuerdo a los indicadores de la categoría capital académico incorporado, 

docencia e investigación, se obtuvo que en la vida de los profesores entrevistados 

la docencia es una práctica que en la actualidad se domina con mayor facilidad que 

la investigación; esto podría presentarse debido a que la investigación se encuentra 

inmersa en constante cambio que propicia nuevas formas de práctica y apropiación, 

a diferencia de la docencia que es una actividad que ha resultado ser más constante 

y ha permitido el desarrollo de un hábito. El capital incorporado tiene un costo de 

tiempo, es decir, la apropiación del capital requiere un trabajo de inculcación y asimi-

lación que debe ser propio de cada agente, lo cual implica una inversión de tiempo 

(Bourdieu, 2011); en este sentido, la importancia de analizar las formas de apropiación 

del capital académico de los profesores universitarios consagrados resulta evidente 

ya que son estos los que han tenido la oportunidad de apropiarse de las condiciones 

que el campo ha previsto a través del tiempo.

Finalmente, las formas de apropiación del capital académico de los profesores 

universitarios consagrados residen en cuatro aspectos: a) un origen social donde se 

expresa una actitud favorable hacia el crecimiento intelectual y formativo del profesor; 

b) los títulos académicos proporcionan, además de una formación disciplinar, la po-

sibilidad de acceder a posiciones dentro de la jerarquía (crecimiento laboral, obtener 

becas y apoyos económicos adicionales al salario); c) objetivar el capital académico 

es contribuir al posicionamiento dentro del campo ya que responde a las reglas de 

juego y brinda reconocimiento dentro de su campo disciplinar y académico, y d) la 

incorporación del capital académico privilegia la condición de ser docente, aunque 
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la práctica incorpora tanto el habitus hacia la investigación, el profesor universitario 

consagrado pone de relieve la práctica docente como defi nición del ser académico.
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