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Profesión académica como objeto de estudio
en las escuelas Normales de México

The academic profession as an object of  study in Mexican teacher training schools

Carlos Javier Del Cid García

Resumen

El objetivo de este ensayo es describir algunos elementos 
centrales para la construcción de la profesión académica en 
las escuelas Normales como un objeto de estudio. La formu-
lación de este trabajo surge de la necesidad de identificar los 
procesos de reconfiguración del perfil académico y profesional 
de los formadores de formadores, así como las características 
del trabajo académico en las instituciones normalistas. La 
propuesta se estructura en tres apartados: el primero busca 
problematizar los cambios en el oficio y actividades acadé-
micas en las escuelas Normales. El segundo apartado expone 
el vacío de conocimiento dejado por los estudios de orden 
nacional sobre la profesión académica en México. El tercer 
apartado desarrolla la argumentación sobre la perspectiva de 
análisis de la profesión académica en las Normales. Se plantea 
la necesidad de comprender el estatus profesional del formador 
de formadores desde la perspectiva teórica de la profesión 
académica. Finalmente, se concluye que es crucial generar 
perspectivas teóricas y metodológicas que permitan aprehender 
las características específicas de la profesión académica en estas 
instituciones y que estas puedan servir de insumo para el diseño 
e implementación de políticas que mantengan la pertinencia y 
la efectividad en estos contextos institucionales.

Palabras clave: educación normalista, profesión académica, 
profesión docente, profesor investigador.

AbstRAct

The aim of  this paper is to describe some central elements 
for the construction of  the academic profession in teacher 
training schools as an object of  study. The formulation of  this 
work arises from the need to identify the processes of  recon-
figuration of  the academic and professional profile of  teacher 
educators, as well as the characteristics of  academic work in 
teacher training institutions. The proposal is structured in three 
sections: the first one seeks to problematize the changes in the 
academic profession and activities in teacher training schools. 
The second section exposes the knowledge gap left by national 
studies on the academic profession in Mexico. The third section 
develops the argumentation on the perspective of  analysis of  
the academic profession in teacher training schools. The need 
to understand the professional status of  the trainer of  trainers 
from the theoretical perspective of  the academic profession is 
raised. Finally, we conclude that it is crucial to generate theoreti-
cal and methodological perspectives that allow us to understand 
the specific characteristics of  the academic profession in this 
institutions and that these can serve as input for the design 
and implementation of  policies that maintain relevance and 
effectiveness in these institutional contexts.

Keywords: teacher training, academic profession, teacher’s pro-
fession, teacher researcher.
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IntroduccIón

Aun cuando los procesos pedagógicos que se desarrollan al interior de las aulas en las 
instituciones de educación superior –IES– son inconfundibles, existe debate y con-
troversia sobre el estatus y los factores que determinan la docencia universitaria como 
una profesión (Medrano y Ramos, 2019; Romero-Hernández, 2021). Sin embargo, 
este debate no resulta relevante para el caso de los docentes de escuelas Normales en 
México, quienes, según Vaillant y Marcelo (2001), son profesionales de la formación, 
capacitados y acreditados tanto teórica como prácticamente para esta actividad.

Las escuelas Normales solían ser las principales instituciones de formación inicial 
docente en América Latina; no obstante, en diversos países los Estados integraron 
la formación docente a las universidades e instituciones de educación superior (Ro-
balino y Körner, 2006). En el caso de México, prevalece un subsistema de escuelas 
Normales que forma parte del sistema de educación superior nacional, conformado 
por 274 instituciones de carácter público. Estas instituciones constituyen un sector 
relevante del sistema de educación superior y cuentan con una planta docente de 
12,765 profesores –ciclo escolar 2021-2022– (Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación [Mejoredu], 2023) adscritos a uno de los 11 tipos de ins-
tituciones normalistas (Medrano et al., 2017; Secretaría de Educación Pública [SEP], 
2019; Mejoredu, 2023).

Las instituciones normalistas son las principales IES de formación inicial docente 
para el nivel de educación básica en el país (Del Cid et al., 2024; Ferra, 2019; Medrano 
et al., 2017). A lo largo de su historia estas instituciones formaron parte del sistema 
de educación básica, vinculada a las instituciones de educación primaria y secundaria. 
Esta razón ha generado una frontera difusa entre el estatus que guarda el docente 
de educación básica y los docentes de una escuela Normal. Aunado a esto, el Estado 
mantiene influencia y regulación sobre el ejercicio de ambas profesiones, lo que com-
plica aún más la identificación de diferencias profesionales, teóricas y epistemológicas 
entre ambas (Arnaut, 1998; Castañeda y Jarpa, 2021; Fernández, 2001). La similitud 
con la cual se tratan ambas profesiones docentes a nivel de política educativa diezma 
la posibilidad de diferenciar las funciones y actividades académicas que caracterizan 
a cada una de ellas.
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Desde la designación de Estado que les dio el estatus de IES a las escuelas 
Normales se les exige que estas realicen las funciones sustantivas inherentes a la 
educación superior (Diario Oficial de la Federación [DOF], 1984). Se espera que 
estas instituciones desarrollen conocimiento científico desde la formación docente 
(Zacarías-Gutiérrez, 2023). Las Normales se encuentran frente a la exigencia de 
desarrollar las diversas actividades académicas relacionadas con la docencia, gestión, 
tutoría, vinculación e investigación; sin embargo, están enmarcadas en condiciones 
institucionales específicas derivadas de un devenir histórico en el cual solo se rea-
lizaban actividades de docencia (Aguayo-Rousell, 2020; Zacarías-Gutiérrez, 2023).

Con base en lo anterior, cobra especial relevancia la necesidad de análisis de las 
condiciones materiales y simbólicas para el desarrollo de las actividades académicas 
en estas instituciones. Los cambios en el perfil profesional y trayectorias académicas 
de los formadores de formadores, los roles y significados que adquieren las activi-
dades y funciones académicas, hacen pertinente el análisis desde la perspectiva de la 
profesión académica, misma que permitiría hacer inteligibles las pautas y condiciones 
que configuran el perfil profesional del docente de escuela Normal (Del Cid et al., 
2021; Negrete y Rodríguez, 2013).

Es importante comprender el quehacer del formador de formadores ya que 
constituye un factor central en el sistema educativo nacional mexicano (Negrete y 
Rodríguez, 2013). En este contexto, la perspectiva teórica sobre la profesión académica 
es relevante para analizar cómo operan, quiénes son y cómo se ven afectados por las 
condiciones internas y externas de la institución. Además, es fundamental analizar 
cómo los académicos se organizan en grupos, qué tipos de actividades desarrollan 
y cómo asumen su rol dentro de la IES y de una disciplina de referencia (Bourdieu, 
1984a; Becher, 1989; Clark, 1991).

Buscar comprender el oficio académico en las escuelas Normales desde los 
referentes teóricos de la profesión académica admite analizar de forma amplia los 
fenómenos de cambio que están ocurriendo en las Normales (Del Cid et al., 2021). En 
este sentido, es fundamental construir un modelo teórico-metodológico pertinente y 
congruente con las condiciones institucionales y académicas que caracterizan a estas 
instituciones. Esta aproximación permitiría observar de manera adecuada el desarrollo 
y la configuración de la profesión académica en el ámbito normalista.

En este sentido, se ubicaron escasas aproximaciones de estudio del formador de 
formadores desde una perspectiva que lo reconozca y caracterice como parte de la 
profesión académica que describe a los profesores e investigadores de otras IES. Entre 
estos esfuerzos se encuentra la propuesta de Vera (2011), la cual plantea el inicio de 
un proceso de reconfiguración de la profesión académica en las escuelas Normales a 
partir del reto de incorporarse al Programa de Mejoramiento del Profesorado (Pro-
mep) y las implicaciones que tendría para el perfil académico de los docentes cumplir 
con las condiciones que demandaba este programa de política.
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Por otra parte, Negrete y Rodríguez (2013) realizaron un estudio exploratorio 
sobre las características del perfil académico de la profesión docente de las escuelas 
Normales de la ciudad de México. Las autoras discuten sobre la pertinencia de situar a 
los académicos de escuelas Normales a la par de la profesión académica de otras IES. 
Los resultados de esta investigación identificaron las características de los perfiles, 
condiciones laborales y actividades académicas de los formadores de formadores. 
A partir de la valoración de los propios académicos se describe la necesidad de ma-
yor relevancia a las actividades como la publicación de resultados de investigación, 
liderazgo, obtención de grados académicos, por encima de elementos valorados en 
mayor medida como son el puesto que se ostenta y la relación con agentes al interior 
de la institución.

En este orden de ideas, Medrano y Ramos (2019) se preguntaron quiénes son los 
académicos en quienes recae la tarea de la formación de los docentes del país, dando 
un estatus de académicos a los formadores de formadores de escuelas Normales, 
Universidad Pedagógica Nacional y otras IES públicas y privadas. Realizan un aná-
lisis sobre el perfil académico, trayectoria, tipo de contrato, antigüedad, edad de los 
profesores de escuelas Normales en contraste con perfiles académicos de otras IES. 
Concluyen de su análisis que el perfil de los académicos de las escuelas Normales no 
dista en gran medida del perfil de académicos en otras IES.

Posteriormente, Del Cid et al. (2021) buscaron identificar las características del 
oficio académico en las escuelas Normales desde los principios y perspectiva de 
análisis de la profesión académica. Los autores encontraron, a partir de una muestra 
nacional de participantes, la forma en que mecanismos como el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior –Prodep– y el Sistema Nacional 
de Investigadores –SNI– habían generado cambios en las actividades y la identidad 
académica del formador de formadores. Concluyen que la relación entre el desarrollo 
de las funciones sustantivas y la identidad académicas determinan la identificación 
del docente de escuela Normal como docente investigador.

También Del Cid et al. (2024) realizaron un análisis para identificar las variables 
asociadas con la probabilidad de obtener y mantenerse con el reconocimiento de los 
programas de política como el Prodep y el SNII; encontraron que las trayectorias 
académicas, identidad como docente e investigador, las horas de dedicación en acti-
vidades y proyectos de investigación, son variables que probabilizan la participación 
y mantenimiento en los programas. Con base en los resultados se argumenta que se 
presenta un cambio en las características del perfil docente y en las actividades aca-
démicas que se realizan en las escuelas Normales, perfilando un modelo de profesión 
académica definida por rasgos particulares.

Por otra parte, diversos acercamientos teóricos y empíricos han buscado aproxi-
marse desde diferentes enfoques metodológicos a los cambios ocurridos en el perfil 
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del formador de formadores y a la noción de la docencia como profesión en las 
escuelas Normales (Aguayo-Rousell, 2020; Cabello, 2012; Ducoing, 2013; Reyes y 
Lozano, 2022). Sobre todo, se buscó identificar las implicaciones, dificultades y efectos 
que han tenido los programas de política educativa, la introducción del Prodep y la 
conformación de cuerpos académicos (Arteaga y Camargo 2009; Chapa et al., 2012; 
Cruz y Aguilar, 2018; Edel et al., 2018; Loza y Gaeta, 2022; Ortega y Hernández, 2016; 
Reyes y Lozano, 2022; Ruíz et al., 2019; Siqueiros y Vera, 2020; Yáñez et al., 2014).

Estos antecedentes coinciden en caracterizar las dificultades y obstáculos a los 
que se enfrentan los formadores de formadores para la generación de investigación 
y la integración en cuerpos académicos. De acuerdo con Aguayo-Rousell (2020) estas 
dificultades se relacionan con la estructura organizacionales y la falta de autonomía 
que obstaculizan la implementación de las funciones sustantivas y su desarrollo en 
el sistema de educación superior. Sumado a esto, la cantidad de profesores de tiem-
po completo en las escuelas Normales es insuficiente, lo que se traduce en la baja 
descarga de horas para investigación que se les otorga a los profesores con perfil de 
docente investigador (López y Montes, 2023).

Por otra parte, existe una tendencia a la disminución de la matrícula en las escuelas 
Normales por falta de interés hacia la formación inicial docente (García-Poyato y 
Cordero, 2019). Este fenómeno incide en la planta docente, la capacidad de operar 
y justificar la generación u ocupación de plazas de tiempo completo, o bien, la frag-
mentación de las mismas (Díaz-Barriga, 2021).

El oficio y el perfil académico de los docentes de escuelas Normales se desarrolla 
enmarcado en condiciones particulares vinculadas a la formación inicial docente que 
determinan las pautas y las funciones académicas (Bruns y Luque, 2014). Sin duda 
los procesos de cambio descritos en párrafos anteriores son complejos y se encuen-
tran vinculados a diversas dimensiones de la vida académica en cada institución. Sin 
embargo, la comprensión del oficio académico normalista y la caracterización de su 
evolución a la luz del referente teórico de la profesión académica permite inferir las 
bondades y efectos negativos que podrían traer consigo los propios esquemas de 
cambio.

Tres oportunidades perdidas, el descuido
de los estudios de profesión académica
Hace poco más de tres décadas se establecieron las primeras aproximaciones a nivel 
internacional que buscaban describir la profesión académica en las IES (Boyer, 1990). 
Los cambios sociales, económicos y políticos por los que atravesaron las IES en las 
últimas tres décadas encauzaron la necesidad de investigar y comprender la profesión 
académica, lo cual permitió su consolidación como objeto de estudio (Stromquist, 
2009).



ie revista de investigación educativa de la Rediech
vol. 16 • 2025 • e2239 • ISSN: 2448-85506

A principios de la década de 1990 se realizó la encuesta Carnegie Survey of  the 
Academic Profession, en la cual participaron académicos de 15 países (Boyer et al., 
1994; Fernández y Pérez, 2011). Tiempo después, en el 2008 se realizó un segundo 
estudio denominado “Changing Academic Profession” –CAP–, donde académicos 
de 21 países fueron partícipes. Una década más tarde, en los años 2018-2019 se rea-
lizó un tercer estudio denominado Academic Profession in the Knowledge-based 
Society –APIKS–, en el que participaron académicos de 30 países. Los resultados 
de estos estudios han delineado los principales cambios y evolución de la profesión 
académica a nivel internacional (Aarrevaara et al., 2021; Arcos et al., 2023; Bernasconi 
et al., 2021; Fuksman y Nosiglia, 2020; González et al., 2019; Höhle y Teichler, 2013; 
Nosiglia et al., 2021).

Los académicos mexicanos han sido partícipes en los tres estudios internacio-
nales sobre profesión académica. Con base en los resultados de dichos estudios, en 
México se identificaron cambios significativos en las exigencias e implementación de 
las funciones académicas, las condiciones laborales, trayectorias y características del 
perfil profesional de los académicos (Estévez et al., 2020; Galaz y Gil-Antón, 2009; 
Gil-Antón, 1994). Dichos cambios han sido orientados, en buena medida, por los 
lineamientos de los programas de política pública y políticas institucionales dirigidas 
al establecimiento de incentivos y estímulos económicos (Gil-Antón y Contreras, 
2019; González et al., 2019; Grediaga et al., 2004).

La relevancia del estudio de la profesión académica reside en su posición central 
en la operación y en la realización de las funciones sustantivas en las IES (Marquina, 
2021). Pese a los esfuerzos de las diversas investigaciones sobre profesión académica 
en el país, en ninguno de los casos se integró a las escuelas Normales en el universo 
de estudio (Del Cid et al., 2021). Este hecho ha dejado un vacío en el conocimien-
to acerca de los procesos de ajustes de las escuelas Normales y sus docentes a las 
dinámicas que han tenido influencia sobre la naturaleza del trabajo académico y la 
configuración de la profesión académica en el resto de IES.

La incursión de los académicos normalistas en programas de política como Pro-
dep, la confirmación de Cuerpos Académicos y la participación en el Sistema Nacional 
de Investigadores ha orientado cambios importantes en las rutinas y actividades al 
interior de las escuelas Normales (Del Cid et al., 2024; Díaz-Barriga, 2021; López 
y Montes, 2023; Reyes y Lozano, 2022). Al considerar estos cambios, es necesario 
construir una perspectiva racional para la operación de los instrumentos conceptuales 
mediante los cuales se ha estudiado la profesión académica para operacionalizarlos 
en el contexto de las escuelas Normales mexicanas.

Comprender la lógica del saber práctico y simbólico como factores disposicionales 
de los sujetos que ejercen el oficio académico en las escuelas Normales, las caracte-
rísticas situacionales y elementos de la cultura institucional, permitiría identificar las 
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características de la profesión académica en estos contextos. Identificar los valores 
simbólicos y materiales que representan las actividades académicas al interior de las 
instituciones y cómo estas generan esquemas de prestigio (Galaz y Martínez, 2021; 
Rodríguez et al., 2023) permitiría describir cómo se configuran estas características.

Desde este enfoque, es imperioso construir un esquema que logre aprehender 
teórica y empíricamente la influencia de cambio que ha generado la introducción de 
políticas y programas dirigidas a la educación superior en instituciones con estructuras, 
dinámicas y cultura académica específicas. Esto constituirá una perspectiva sobre el 
trabajo académico y el modelo de profesión académica que se está desarrollando en 
las escuelas Normales. Con base en lo antes planteado, sería oportuno cuestionar: 
¿En qué medida la noción teórica de profesión académica permite comprender la 
configuración específica de la profesión académica en las escuelas Normales?

Desarrollo de la perspectiva de la
profesión académica en las escuelas Normales
La profesión académica se caracteriza por su heterogeneidad, dada la diversidad de 
áreas y disciplinas de conocimiento que la constituyen (Clark, 1987). Se integra como 
una hibridación entre las diversas figuras y experiencias históricas que produjeron 
imaginarios relacionados con cada época y las expectativas actuales de profesionali-
zación disciplinar y científica (Carli, 2016).

La profesión académica es un constructo amplio y con diferentes niveles de abs-
tracción. En sentido general y práctico es posible comprenderlo como el conjunto 
de funciones, normas y esquemas prácticos que determinan las reglas del juego de 
un oficio. Por otra parte, hace referencia al sujeto individual que se comporta en un 
contexto espacio-temporal determinado por esquemas de funciones y actividades 
que desarrolla (Aarrevaara et al., 2021; Arcos et al., 2023; Becher, 1989; Bernasconi 
et al., 2021; Bourdieu, 1984b; Clark, 1991; Gil-Antón y Contreras, 2019; González et 
al., 2019; Grediaga et al., 2004; Höhle y Teichler, 2013; Marquina, 2021; Stromquist, 
2009; Teichler, 2017).

Sumado a esto, de acuerdo con Clark (1991), la profesión académica constituye 
un enclave situado en el núcleo de las tensiones que genera la disciplina y la institu-
ción de adscripción. La disciplina tiende a una constante expansión y fragmentación, 
abarcando una amplia variedad de campos y subcampos de conocimiento; esto puede 
llevar a tensiones debido a la diversidad de enfoques y la competencia por recursos 
y reconocimiento dentro del ámbito académico. El establecimiento refiere a las ins-
tituciones y su estructura organizativa, donde se operan las políticas institucionales, 
la gestión de recursos, la jerarquía y la cultura institucional que influyen sobre las 
expectativas y normas de la práctica académica.
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En el contexto de las escuelas Normales no es claro cómo se integran estas ten-
siones entre lo disciplinar y lo institucional al trabajo académico. La teoría de campos 
y el concepto de habitus propuesto por Bourdieu (1987) permiten comprender algunas 
dimensiones del fenómeno de análisis. La perspectiva sobre el campo admite entender 
la lógica de funcionamiento, cómo se posicionan y compiten los académicos por re-
cursos materiales y simbólicos al interior de las escuelas Normales. Así mismo, desde 
este posicionamiento se tiene un marco de referencia sobre la gobernanza, dinámicas 
de poder y capital de relevancia en la especificidad de instituciones normalistas.

La noción de habitus demarca las disposiciones individuales que se establecen y 
modifican a partir de la influencia del contexto institucional y académico que se vin-
culan de forma directa con la identidad académica y profesional, el desarrollo de las 
trayectorias formativas en las que se desarrollan valores, creencias, prácticas y hábitos 
alineadas a una comunidad académica particular (Bourdieu, 1987). En el caso de la 
profesión académica normalista los factores como la movilidad, colaboración con 
otros académicos, producción científica o trayectorias formativas fuera del sistema 
normalista modifican los patrones establecidos.

Estas herramientas conceptuales consienten el análisis de cómo los académi-
cos normalistas adquieren y acumulan capital; cómo el habitus tiene efecto sobre la 
trayectoria y práctica académica; cómo la independencia que hay entre instituciones 
normalistas y la dependencia que existe entre todo el sistema de escuelas Normales 
en subconjunto genera diferentes luchas internas en el campo, mismas que configu-
ran los rasgos particulares de la profesión académica. Desde esta perspectiva pueden 
examinarse algunas aristas de la complejidad de la vida académica en las Normales 
y las estrategias que están generando quienes presentan con mayor intensidad las 
características que definen la profesión académica.

Comprender las escuelas Normales desde la noción de campo de Bourdieu (1987) 
y campo académico de Sánchez-Dromundo (2007), describe un espacio complejo 
donde interactúan diversos actores que desempeñan diferentes posiciones y funciones 
asociadas que designan reconocimiento y legitimidad como integrantes de este campo. 
Al interior del campo se mantiene la orientación por el cúmulo y conservación de 
diferentes tipos de capital y posiciones jerárquicas. El campo académico determina 
sus propias lógicas, reglas explícitas y esquemas normativos implícitos, lo que implica 
su autonomía y capacidad de determinar criterios de inclusión y exclusión (Martín-
Criado, 2008).

En este sentido, al considerar la educación superior, cada IES específica y disci-
plina como campos académicos estructurados con posicionamientos jerarquizados 
y tipos de referentes simbólicos que especifican el valor de los objetos en juego 
(Martín-Criado, 2008). La configuración del o los campos en los que se integran 
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los académicos presentan criterios de valor diversos, que pueden o no representar 
el mismo valor simbólico entre los diversos campos. Lo descrito por Clark (1991) 
como las tensiones entre el establecimiento y la disciplina, permite comprender cómo 
determinados criterios, capitales y posiciones en el o los campos, tienen valor en la 
dinámica institucional o en el campo disciplinar para los académicos.

Existe una interdependencia y multiintegración de los campos, con matices 
particulares que definen la dinámica interna y la relevancia de los capitales, habitus y 
la identidad académica de los agentes. La realidad fenomenológica que se instituye al 
interior del sistema normalista y de cada escuela Normal en particular es accesible a 
través de lo descrito por Bourdieu (2007) como estructuras-estructurantes. Estas se des-
criben como disposiciones estructuradas y estructurantes que significan y orientan 
las funciones de la profesión académica.

En el caso de las universidades, de acuerdo con Estévez (2009), la cultura insti-
tucional de una IES concreta se vincula y entrelaza con la cultura de cada disciplina 
al interior y la del sistema educativo nacional. Además, las políticas de estímulos y 
reconocimiento han generado criterios que se transfieren e integran en las estruc-
turas de prestigio de la cultura institucional y disciplinar. Esto es relevante para la 
comprensión de la profesión académica en las escuelas Normales, el habitus admite 
analizar los esquemas subjetivos y de acción regulados por los esquemas normativos 
formales en estas instituciones (Bourdieu, 1988, 1998).

Los programas de estímulo y reconocimiento (Prodep y SNII) han tenido efectos 
significativos sobre la cultura y tradiciones institucionales (Gil-Antón y Contreras, 
2019), mismos que están modificando los perfiles y prácticas académicas en secto-
res específicos de las escuelas Normales. Los programas mantienen el objetivo de 
desarrollar el perfil de docente investigador en los académicos normalistas y la con-
formación de cuerpos académicos; no obstante, las condiciones institucionales no 
son apropiadas para potencializar la investigación científica, difusión y transferencia 
de conocimiento. Aun así, se observa un cambio en los perfiles y en la formación de 
posgrado de los académicos normalistas (Del Cid et al., 2024).

De acuerdo con Marquina (2021), la formación de posgrado de los académicos 
en América Latina es un fenómeno relativamente reciente. Incluso Marquina et al. 
(2015) argumentan que hay una inclinación hacia la preferencia de las nuevas gene-
raciones de académicos por la investigación. Este fenómeno se presenta, guardando 
las debidas proporciones, de manera relativamente similar en las escuelas Normales. 
Al considerar el año en que inicia la operación de las políticas educativas dirigidas a 
la educación superior en las escuelas Normales y en especial la posibilidad de parti-
cipar en los programas de estímulo y reconocimiento como el Prodep, se visualiza 
un incremento sostenido de estudios de posgrado en los académicos normalistas 
(ver Tabla 1).
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Tabla 1
Grado académico de los formadores de formadores en México

Fuente: DGESPE (2010, 2013, 2017, 2019, 2022).

De la relación temporal entre el fenómeno de la formación en posgrado y el 
impulso de los programas de estímulo y reconocimiento se puede inferir que estas 
se encuentran vinculadas de alguna forma. El número de académicos normalistas 
con estudios de posgrado, en especial el grado de maestría, aumentó en este periodo 
de forma importante.

Por otra parte, en función de la disminución de la matrícula de estudiantes se 
presenta una variación en la proporción de académicos que integran la planta (García-
Poyato y Cordero, 2019); no obstante, se mantiene el mayor porcentaje de profesores 
con contrato de tiempo parcial o por horas (ver Tabla 2). El porcentaje de profesores 
de tiempo completo dificulta el desarrollo equilibrado de las actividades y funciones 
académicas (López y Montes, 2023).

Tabla 2
Tiempo de dedicación de los formadores de formadores en México

Fuente: Estadística del personal académico (DGESPE, 2010, 2013, 2017, 2019, 2022).

Sumado a lo anterior, la carga horaria de los profesores de tiempo completo se 
concentra en horas de docencia, comisión, gestión académica y, en menor medida, 
en horas de investigación. Esta condición es un obstáculo para que los académicos 
que se forman en posgrados orientados hacia la investigación puedan capitalizar sus 
competencias en el desarrollo de generación de conocimiento. Además, los académi-
cos que cuentan con un contrato de tiempo parcial se enfrentan con disposiciones 
significativamente complejas para desarrollar funciones distintas a la docencia.

Tabla 1
Grado académico de los formadores de formadores en México

Fuente: DGESPE (2010, 2013, 2017, 2019, 2022).

Año

2009-2010

2012-2013

2015-2016

2018-2019

2021-2022

Licenciatura

10,751 (66.2%)

10,546 (64.6%)

9,470 (58.5%)

7,546 (51.2%)

5,832 (46.9%)

Total

16,237

16,323

16,174

14,711

12,413

Doctorado

169 (1.0%)

211 (1.2%)

474 (2.9%)

785 (5.3%)

1,011 (8.1%)

Maestría

2,942 (18.1%)

3,231 (19.7%)

4,537 (28.0%)

5,220 (35.4%)

4,981 (40.1%)

Normal
básica

387 (2.0%)

406 (2.4%)

328 (2.0%)

252 (1.7%)

131 (1%)

Menor a
licenciatura

1,988 (12.2%)

1,929 (11.8%)

1,343 (8.3%)

908 (6.1%)

648 (5.2%)

Tabla 2
Tiempo de dedicación de los formadores de formadores en México

Fuente: Estadística del personal académico (DGESPE, 2010, 2013, 2017, 2019, 2022).

3/4 de tiempo

984 (5.4%)

625 (5.9%)

899 (5.0%)

839 (5.1%)

752 (5.6%)

Por horas

9,985 (55.0%)

4,669 (44.2%)

9,241 (52.3%)

7,681 (47.1%)

5,309 (39.5%)

Total

18,128

10,541

17,642

16,274

13,428

Año

2009-2010

2012-2013

2015-2016

2018-2019

2021-2022

Tiempo completo

5,152 (28.4%)

3,690 (35.0%)

5,289 (29.9%)

5,617 (34.5%)

5,443 (40.5%)

Medio tiempo

2,007 (11.7%)

1,557 (14.7%)

2,213 (12.5%)

2,059 (12.6%)

1,875 (13.9%)
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La estructura normativa que mantiene las instituciones normalistas es uno de 
los factores que afecta de forma negativa la capacidad de realizar investigación de los 
académicos; no obstante, un número importante de estos ha logrado la integración en 
cuerpos académicos, han obtenido el perfil deseable y, en algunos casos, el reconoci-
miento del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores –SNII–. Se registran 
233 cuerpos académicos en las escuelas Normales; de los cuales 10 se encuentran 
con categoría de consolidados, 75 en consolidación y 148 en formación (López y 
Montes, 2023). Además, de acuerdo con Legaspi y Camacho (2023), se presenta un 
incremento paulatino de profesores con perfil deseable Prodep, en el año 2011 se 
registraban 95 profesores con perfil y para el 2020 fueron 721 profesores quienes 
contaban con el reconocimiento.

Por otra parte, en el año 2017 se registraron 21 académicos normalistas en todo 
el país que contaban con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores 
(Del Cid et al., 2021). De acuerdo con el padrón de investigadores vigentes del SNII 
(2024), son 94 académicos quienes cuentan con reconocimiento de este programa 
(ver Figura 1).

Figura 1
Académicos normalistas en el SNII por estado

Fuente: Elaboración propia con datos del padrón de investigadores vigentes del SNII (2024).

Los académicos con reconocimiento del SNII se encuentran adscritos a dife-
rentes tipos de escuelas Normales, lo cual indica que las estructuras normativas de 

Fuente: Elaboración propia con datos del padrón de investigadores vigentes del SNII (2024).

Figura 1
Académicos normalistas en el SNII por estado
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Fuente: SNII, 2024.

Tabla 3
Académicos normalistas con reconocimiento del SNII

Estado

Aguascalientes

Baja California

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Guanajuato

Jalisco

Estado de México

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Veracruz

Zacatecas

Institución de adscripción

Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez

Escuela Normal Superior de Aguascalientes Prof. José Santos Valdés

Benemérita Escuela Normal Estatal profesor Jesús Prado Luna

Escuela Normal rural Ricardo Flores Magón

Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga

Escuela Superior de Educación Física

Escuela Normal Superior de México

Benemérita escuela normal de Coahuila

Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente

Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima Prof. Gregorio Torres Quintero

Escuela Normal Superior oficial de Guanajuato

Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Dirección General de Educación Normal

Escuela Normal de Atlacomulco Profesora Evangelina Alcaraz Díaz

Escuela Normal de Chalco

Escuela Normal de Ecatepec

Escuela Normal de Ixtapan de la sal

Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl

Escuela Normal Urbana Federal del Istmo

Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca

Benemérito Instituto Normal del Estado Gral. Juan Crisóstomo Bonilla

Escuela Normal Pública Instituto Jaime Torres Bodet

Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera

Escuela Normal Superior de Querétaro

Benemérita y centenaria escuela normal del estado de San Luis Potosí

Escuela Normal de Especialización del estado de Sinaloa

Escuela Normal de Sinaloa

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

Escuela Normal Juan Enríquez

Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen

Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho

Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas

Escuela Normal Experimental Salvador Varela Reséndiz

Escuela Normal Rural Gral. Matías Ramos Santos

Número de
académicos

1

2

1

2

1

2

5

1

1

1

1

2

7

1

2

2

1

1

1

1

9

1

1

2

7

1

2

5

1

8

7

9

1

3
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las instituciones en lo individual pueden determinar las posibilidades de obtener el 
reconocimiento y nivel en el programa (ver Tabla 3). De los académicos con reco-
nocimiento del SNII, 61% mantiene el nivel candidato, 34% nivel 1 y 4% cuenta con 
el nivel 2 (SNII, 2024).

La incursión de los académicos en los programas de estímulo y reconocimiento 
genera cambios paulatinos en los esquemas de capital simbólico y en los principios 
que definen el habitus asociados al prestigio por realizar investigación en las escuelas 
Normales (Bourdieu, 1994). Identificar los principios de cambio en las características 
del oficio académico en las escuelas Normales admite comprender cómo se desarrolla 
y estructura la profesión académica en contextos y condiciones particulares.

Los referentes teóricos y empíricos que explican la evolución y configuración del 
modelo de profesión académica en México están limitados a modelos institucionales y 
condiciones académicas que caracterizan a las universidades. Es necesario resignificar 
los principios teóricos de la profesión académica con el propósito de comprender 
otras dimensiones y características del oficio académico en condiciones particulares 
y objetivos sociales específicos.

conclusIones

El objetivo de esta propuesta es describir algunos elementos centrales para la cons-
trucción de la profesión académica en las escuelas Normales como un objeto de 
estudio; busca aportar una perspectiva de análisis útil para comprender la dirección 
de los cambios y desafíos en la configuración de la profesión académica en las es-
cuelas Normales. Estas IES tienen el reto de resignificar el sentido de sus funciones 
y actividades con el fin de instaurar un modelo de profesión académica adecuado y 
funcional ante los objetivos institucionales. La perspectiva que se desarrolla pretende 
aprehender las características particulares de la profesión académica, y que esta permita 
ser un insumo para el diseño, contextualización e implementación de políticas que 
mantengan pertinencia y mayor efectividad en este contexto (Rodríguez y Durand, 
2013).

Según Esteva-Romo (2023), las reformas educativas en el contexto normalista se 
han caracterizado por la orientación en el discurso sobre necesidad de transforma-
ción, profesionalización y mejora de la calidad educativa con el horizonte de llegar 
a ser una IES semejante a las universidades. Desde la perspectiva de esta autora, las 
similitudes entre escuelas Normales y otras IES se limitan a la dimensión regulatoria, 
donde se ubican las políticas y programas de educación superior. Las políticas se 
diseñan de manera general y homogénea con el supuesto de pertinencia para todo el 
sistema de educación superior, sin considerar la diversidad, diferencias y variaciones 
entre las instituciones (misión, visión y objetivos) y áreas disciplinares que las integran 
(Rodríguez y Durand, 2013).
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El diseño de los programas de estímulo y reconocimiento no mantiene corres-
pondencia con el sistema normalista; los cambios que trazan los criterios de los 
programas frente al desarrollo de las actividades académicas en las Normales hacen 
probable el desarrollo de un modelo de profesión académica con efectos no espe-
rados, como lo ocurrido en otras IES. De acuerdo con De Vries y Álvarez (2014), 
podría ocurrir la dependencia a patrones, efectos no esperados y pautas de acción a 
causa del cumplimiento de los criterios de la política, mismos que presentan fallas de 
origen y no generan mejoras en los contextos institucionales.

Los programas como el SNII y el Prodep se han convertido en mecanismos que 
redireccionan y generan patrones que caracterizan el trabajo académico en diversos 
contextos de la educación superior. En el caso del sistema de escuelas Normales 
operan diversos factores y un sinnúmero de variables en el marco de los procesos 
de la cultura institucional y ethos normalista que pueden contraponerse con los obje-
tivos de los programas. Las características del perfil académico y profesional de los 
formadores de formadores, aunadas a las condiciones institucionales, predicen la 
generación de efectos no esperados, incluso indeseables al no mantener correspon-
dencia (Salas et al., 2019).

La reconfiguración del perfil profesional, la orientación de las trayectorias acadé-
micas y los significados que se les otorga a las funciones y actividades de investigación 
en algunas escuelas Normales hace pertinente el análisis desde la perspectiva teórica 
de la profesión académica (Negrete y Rodríguez, 2013), misma que permitiría hacer 
inteligibles las pautas y condiciones que están configurando la profesión académica 
normalista. Es necesario que el modelo de profesión académica en las escuelas Nor-
males se caracterice por la integración de elementos técnico-científicos, disciplinares, 
éticos, valores socioculturales y políticos pertinentes y congruentes con los objetivos 
educativos y sociales de estas instituciones y subsistema (Paim y Martins, 2018).

El propio proceso de cambio educativo es un fenómeno complejo con dimen-
siones que mantienen interrelaciones e interdependencias que afectan de forma parti-
cular las dinámicas, los hábitos y las culturas que caracterizan las rutinas y actividades 
académicas al interior de las escuelas Normales. Es necesario concebir como objeto 
de investigación la profesión académica normalista de forma objetiva y sistemática; 
determinar las diferentes dimensiones que la constituyen, cómo interactúan entre 
estas, su evolución y modificación a través del tiempo.

El constructo de profesión académica permitiría operar en un nivel de abstracción 
suficientemente amplio para comprender lo que ocurre en las escuelas Normales 
como IES y es lo suficientemente específico para interpretar cómo operan los actores 
académicos en estas instituciones (Becher, 1989; Bourdieu, 1984a; Clark, 1991). Es 
necesario repensar el oficio académico en las escuelas Normales desde la visión de 
los propios académicos; si bien el sustento teórico explica determinadas dimensio-
nes del fenómeno, son los agentes sociales quienes conocen de forma específica el 
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contenido, los procesos prácticos y simbólicos que dan sentido al fenómeno que se 
pretende analizar (Bourdieu, 1998).

Por otra parte, la construcción de un conjunto de instrumento metodológicos 
que permitan aprehender la realidad del oficio académico debe mantener relaciones 
de correspondencia entre el conjunto de dispositivos que explican la construcción 
teórica de la profesión académica y mantener congruencia y coherencia entre lo que 
se infiere de lo real y lo real (Bunge, 1969). El diseño de instrumento de medida de las 
características de la profesión académica en las escuelas Normales debe de presupo-
ner una filosofía de lo social implícita (Bourdieu, 1998), que permita asir el quehacer 
como funciones sustantivas y los objetivos que les dieron origen a estas instituciones.

El desarrollo de la profesión académica en las escuelas Normales responde a los 
intereses grupales o individuales que se establecen al interior en las instituciones par-
ticulares y, al exterior, por la influencia de las políticas educativas y la interrelación con 
otras IES. Es necesario determinar los factores y condiciones institucionales que han 
favorecido a los académicos para la obtención del reconocimiento de los programas 
como el Prodep y el SNII, lo cual permitiría describir qué elementos del fenómeno 
de cambio que ocurre en la profesión académica normalista son representativas del 
propio objeto de estudio o si estas corresponden a las dimensiones, condiciones y 
particularidades espacio-temporales en los diversos tipos de escuelas Normales.
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