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Resumen

Los sentidos pedagógicos de la docencia son visiones personales y compartidas que se 
vinculan con las actividades pedagógicas, así como con aspectos culturales y estructurales del 
trabajo académico. En el caso de España, la implementación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) ha generado tensiones en estos sentidos, generando la figura del docente-
investigador-gestor-burócrata, así como la mercantilización de la producción científica y las 
condiciones laborales del profesorado. Este estudio analiza los sentidos pedagógicos en la docencia 
universitaria en España, centrándose en el Grado en Maestro en Educación Primaria (Caso 1) 
e Ingeniería en Edificación (Caso 2). Para ello, se lleva a cabo un estudio colectivo de casos a 
través de entrevistas abiertas en ambas titulaciones, a profesorado con diferentes contrataciones y 
trayectorias. Se realiza un análisis temático reflexivo que concluye con las siguientes categorías 
para el Caso 1: Perfil docente-investigador, Formación Inicial Docente en la práctica y Expecta-
tivas futuras inciertas; y con las siguientes categorías para el Caso 2: Perfil docente-profesional, 
Interacción docente desde la práctica y Expectativas de inserción laboral. Estos resultados se 
discuten respecto de cómo los sentidos pedagógicos de la docencia universitaria en estos casos 
se ven moldeados por los desafíos laborales, la valoración de la práctica profesional, la inesta-
bilidad en la proyección de los propósitos educativos y la influencia del mercado laboral en la 
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formación de profesionales. Estos aspectos plantean interrogantes sobre el proyecto de futuro 
del país y el papel social de futuros profesionales.

Palabras clave: condiciones de empleo del docente; universidad; trabajos prácticos; 
mercado de trabajo. 

Abstract

The pedagogical meanings of teaching are visions, both shared and individual, of teaching that 
are connected to pedagogical activities and cultural and structural aspects of academic work. The 
implementation of the European Higher Education Area (EHEA) in Spain has arisen conflict 
in this regard, as it has given rise to the figure of the teacher-researcher-manager-bureaucrat, 
along with the commercialization of scientific production and the working conditions of tea-
ching staff. This study examines the pedagogical meanings of university teaching in Spain, 
specifically focusing on two degree programs: the Bachelor’s Degree in Primary Education 
(Case 1) and the Bachelor’s Degree in Construction and Building (Case 2). A collective case 
study is conducted, employing open interviews with instructors who possess different contracts 
and trajectories in both programs. A reflective thematic analysis is carried out, yielding the 
following categories for Case 1: Teacher-researcher profile, Initial Teacher Education in practice, 
and Uncertain future expectations; and the following categories for Case 2: Teacher-professional 
profile, Teacher interaction from practice, and Job placement expectations. These findings are 
discussed in relation to how job challenges, the valuation of professional practice, instability in 
educational objectives, and the influence of the labor market impact the pedagogical meanings 
of university teaching in these cases. These aspects prompt inquiries into the country’s future 
projects and the societal role of future professionals.

Keywords: teacher´s conditions of employment; university; practical work; labor 
market.

Introducción

Sentidos pedagógicos en la docencia universitaria en España: el contexto del Espa-
cio Europeo de Educación Superior

El concepto de “sentidos pedagógicos” sobre el trabajo docente refiere a visiones 
personales y compartidas del profesorado, con componentes sociales y morales que 
exceden las interacciones del aula y que se relacionan con las motivaciones y valor-
aciones hacia el trabajo docente y sus propósitos educativos (Bordoli y Márquez, 2019; 
Bustos y Cornejo, 2014). Estos sentidos se vinculan con disposiciones, conocimientos 
y posiciones sobre las actividades pedagógicas, así como con aspectos culturales o 
estructurales del trabajo (Bordoli y Márquez, 2019; Pineau y Birgin, 2015). 

Actualmente, el escenario mundial de flexibilidad y desregulación laboral ha llevado 
al profesorado universitario a construir sus sentidos pedagógicos a partir del estatus 
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percibido y a través de trayectorias académicas de alta precariedad (Calderón y Sebas-
tián, 2022). En España, y bajo el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), los sentidos pedagógicos se han visto tensionados producto de múltiples 
cambios en los últimos 20 años, impactando en ámbitos como la salud mental y la 
autopercepción del dominio de sus competencias (Fernández-Suárez et al., 2021; Mas-
Torelló y Olmos-Rueda, 2016). La conformación del EEES - conocida popularmente 
como “el Plan Bolonia”- ha traído un nuevo rol para las universidades, adecuando 
sus modelos formativos hacia la cooperación y convergencia de los sistemas de ense-
ñanza en educación superior (Aránguiz et al., 2021; Matarranz, 2020). En España, este 
proceso ha comenzado a formalizarse desde 2007, y las universidades han modificado 
los planes de estudio de las titulaciones, impulsando nuevas propuestas didácticas 
y recursos académicos, dando un giro a los sentidos pedagógicos de la formación. 
En este contexto, se han dado varias controversias respecto de las implicaciones de 
estos cambios. Algunos estudios han reportado tensiones entre concepciones críticas 
sobre el pasado, y otras nostálgicas, así como el cuestionamiento sobre la concepción 
mercantil de la educación superior. Estos estudios han evidenciado que las crecientes 
transformaciones dificultan que la comunidad universitaria conecte la valoración ciu-
dadana con los procesos de globalización, e incluso, muestran una disminución del 
rendimiento académico en ciertas titulaciones (Aránguiz et al., 2021; Garrido, 2021; 
López-Rodríguez et al., 2016). 

Pese a lo anterior, estas transformaciones han buscado conseguir mayor autono-
mía del estudiantado para abandonar el modelo de transmisión de conocimientos, 
mediante la diversificación de estrategias metodológicas que respondan a diferentes 
demandas sociales y laborales (Fuentes del Burgo y Navarro-Astor, 2015; Montagud 
y Gandía, 2015; Sánchez, 2022). Asimismo, existen investigaciones que han reportado 
una alta valoración de egresados, hacia las competencias adquiridas en sus titulacio-
nes, y diferentes autores destacan que, a partir de la década de 2010, las prioridades 
del Plan Bolonia han comenzado a centrarse en la dimensión social de la trayectoria 
universitaria, y en el estudiantado como centro del aprendizaje (Carrión-Martínez et 
al., 2018; Palma-Muñoz, 2019). Sin embargo, otros estudios han mostrado que el estu-
diantado español ha aumentado el uso de estrategias cognitivas reproductivas, con 
estilos de aprendizaje superficiales y teóricos, afectando la calidad de la formación 
(Felipe-Afonso, 2021; Martín-Alonso y Pañagua, 2022). 

Así, estas controversias han impactado en la figura del profesorado universitario 
español. Pomares y Álvarez (2020) cuestionan el rol burocratizado de este colec-
tivo, así como la figura del estudiantado como cliente. Para los autores, los cambios 
impulsados por el EEES han contribuido a la creación de un “multi-perfil ‘docente-
investigador-gestor-burócrata’” (p.192). Los autores sostienen que las universidades 
públicas españolas han comenzado a gestionarse como empresas, mercantilizando la 
producción científica y las condiciones laborales. Cuestionan el hecho de que muchas 
veces la calidad de los artículos científicos es evaluada con criterios que distan de un 
juicio serio sobre sus contenidos. Pese a esto, existen docentes que perciben su rol con 
alta responsabilidad, lo que sería expresión de una elección vocacional que conlleva 
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satisfacción personal y profesional; aunque se auto-perciban más bien desde una posi-
ción instrumental de la enseñanza en su interacción con el estudiantado del Grado 
(Monereo y Domínguez, 2014). 

A partir de estas transformaciones, el objetivo del presente estudio es analizar los 
sentidos pedagógicos sobre la docencia universitaria en España, específicamente en el 
Grado en Maestro en Educación Primaria e Ingeniería en Edificación.

Formación inicial en los Grados de Maestro en Educación Primaria e Ingeniería en 
Edificación

El Sistema Universitario Español se compone de 84 universidades, de las cuales, 
50 son públicas y 34, privadas. Del total de 3.062 titulaciones de Grado, el 73,3% se da 
en universidades públicas, y la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que cuenta 
con el mayor número de titulaciones, seguida por la rama de Ingeniería y Arquitectura 
(Ministerio de Universidades, 2022). En España, tanto la titulación del Grado en Mae-
stro en Educación Primaria como el Grado en Ingeniería en Edificación son profesiones 
reguladas que sólo se pueden ejercer mediante condiciones normadas por ley. Asimismo, 
para poder optar a un trabajo en la función pública deben presentarse a un concurso de 
oposiciones, cuya dificultad y condiciones dependerá del área disciplinar y del número 
de plazas disponibles.

La formación inicial del profesorado de Educación Primaria en España se encuentra 
contenida en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Ésta surgió en 1839 con la creación 
del Seminario Central de Maestros en Madrid o Escuela Normal, pasando luego a la 
Escuela de Estudios Superiores de Magisterio. Luego, la formación de maestros y mae-
stras se concentró en las universidades a través del Diplomado de Magisterio con una 
formación de tres cursos anuales. A partir de 1990, la Formación Inicial Docente (FID) en 
Primaria vivió un paulatino proceso de reforma orientado al desarrollo de una identidad 
profesional basada en la renovación pedagógica; y, posteriormente, el EEES convirtió las 
Diplomaturas en Especialidades con el título de Grado en cuatro años en las Facultades de 
Educación (Luzón y Montes, 2018). Desde entonces, la FID ha enfrentado varios desafíos 
en el país, vinculados con la capacidad del sistema educativo de promover la motivación 
hacia la profesión, el desarrollo de competencias socioemocionales, la preparación pro-
fesional, entre otros (Garcia-Vila et al., 2021; Llorent-Bedmar et al., 2019; Magro et al., 
2021; Monge-López y Gómez-Hernández, 2021; Muntaner-Guasp et al., 2021). Asimismo, 
cada vez adquiere mayor relevancia el Prácticum como contexto formativo esencial para 
la construcción de una identidad docente (Torres-Cladera et al., 2022).

Por su parte, la formación de estudiantes de Ingeniería, y específicamente en el 
área de la Edificación, se caracteriza por ser altamente cambiante y flexible, ya que se 
encuentra desafiada por un permanente proceso de actualización, derivado del desar-
rollo de nuevas técnicas constructivas y múltiples cambios regulatorios (Fuentes del 
Burgo y Navarro-Astor, 2015). En sus comienzos, las Escuelas Técnicas de Grado Medio 
proporcionaban la formación del título de Aparejador, el que transitó entre 1964 y 1970 
desde una formación en Escuelas Técnicas hacia las universidades, culminando en el año 
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2007 con el Grado de Ingeniería en Edificación (COAATMU, 2009; López-Mira, 2005). 
Luego de la incorporación de España al EEES, esta formación pasa de un ciclo de tres a 
cuatro cursos anuales. Actualmente esta formación universitaria puede encontrarse bajo 
múltiples denominaciones como: Grado en Edificación, Grado en Arquitectura Técnica, 
entre otras; y la rama de conocimiento a la cual pertenece es Ingeniería y Arquitectura. 

En la literatura actual, existe cierto consenso respecto de algunos desafíos que conlleva 
su formación en el país. Entre ellos, se requiere fortalecer una formación humanística y 
que relacione la Ingeniería con el contexto social más amplio (Cáceres et al., 2022; Manjar-
rés y Pickin, 2021; Rosado-García y García-García, 2022). Así, se ha ido avanzando hacia 
propuestas que enfatizan estrategias metodológicas activas de formación, así como en la 
necesidad de transformar los planes de estudios hacia un enfoque más práctico y vincu-
lado al ejercicio profesional (Fuentes del Burgo y Navarro-Astor, 2015; Zurro et al., 2023).

Método

Diseño

La presente investigación se basa en un enfoque interpretativo, que coloca en el 
centro la comprensión de las experiencias de quienes integran los fenómenos sociales 
(Ponce et al., 2022). Consiste en un estudio colectivo de casos (Stake, 2022), ya que 
indaga dos casos dentro de un mismo proyecto: el profesorado de un Grado de Maes-
tro en Educación Primaria y el profesorado de un Grado en Ingeniería en Edificación, 
en una universidad pública de España. Este diseño ha sido reportado en la literatura 
como apropiado para abordar temáticas emergentes en educación superior (Bolaños 
et al., 2021; Labraña y Brunner, 2022; Natow, 2020), permitiendo analizar perspectivas 
múltiples de estos temas, rescatando el valor de los consensos, así como de las pers-
pectivas contrapuestas en los casos (Stake, 2022).

En este estudio se hace referencia a “Grado de Maestro/a” para el primer caso, y a 
“Ingeniería en Edificación” para el segundo. 

Muestreo y grupo de estudio

Se eligieron dos titulaciones de una misma universidad, bajo el criterio de volun-
tariedad y accesibilidad, ya que la investigación con estudio de casos pone énfasis en 
la profundidad del análisis intrínseco en cada caso, más que en su representatividad 
(Stake, 2022). Cada titulación tiene más de diez años de antigüedad, matrícula total 
superior a 200 estudiantes, y corresponden a dos ramas diferentes del conocimiento.

Por su parte, en cada universidad el profesorado ha sido invitado a través de un 
muestreo secuencial de selección gradual (Vives y Hamui, 2021). Para ello, primero se 
ha realizado una invitación a voluntarios y voluntarias, avanzando a un muestreo en 
cadena, para finalizar con un muestreo teórico. En total, en cada caso han participado 
seis docentes, quienes poseen diversas características respecto a sexo, edad, tipos de 
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contrato, antigüedad en la universidad y adscripción departamental. Las características 
del grupo de estudio se describen en la Tabla 1 y Tabla 2.

Tabla 1.

Caso 1: Profesorado universitario del Grado de Maestro de Primaria

N Sexo Edad
Antigüedad

en la  
universidad

Contrato Departamento
h-index  
Scopus / 

documentos

1 M 40-50 5 a 10 Temporal Sociología 0/1

2 M 40-50 5 a 10 Funcionario Didácticas específicas I 9/50

3 F 30-40 10 a 20 Temporal Historia de la educación 2/6

4 M 50-60 Más de 20 Funcionario Didácticas específicas II 2/7

5 F 40-50 10 a 20 Funcionario Didáctica y Organización 
Escolar 4/8

6 M 40-50 5 a 10 Funcionario Didácticas específicas III 4/18

Tabla 2.

Caso 2: Profesorado universitario del grado de Ingeniería en Edificación

N Sexo Edad
Antigüedad

en la  
universidad

Contrato Departamento h-index Scopus / 
documentos

1 F 50-60 Más de 20 Funcionario Gráfica 1/5

2 M 60-65 10 a 20 Temporal Construcciones 0/0

3 F 40-50 Menos de 5 Temporal Construcciones 0/0

4 M 50-60 Más de 20 Funcionario Gráfica 3/17

5 F 50-60 20 a 30 Funcionario Construcciones 0/0

6 F 50-60 20 a 30 Funcionario Construcciones 9/51

Procedimiento de recogida y análisis de información

Se han realizado entrevistas abiertas de tipo cualitativa (Sionek et al., 2020), definidas 
como un encuentro conversacional entre quien entrevista y la persona entrevistada, 
basadas en un guion temático sin preguntas estandarizadas ni pre-diseñadas. Para 
ello, el guion combinó las sugerencias publicadas por Monereo y Domínguez (2014) 
para acceder a la identidad docente en educación superior, con las dimensiones del 
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instrumento utilizado por Sánchez y Huchim (2015) para acceder a las trayectorias 
docentes. Así, se preguntó sobre las concepciones sobre el rol profesional, estrategias 
de enseñanza usuales y sentimientos, mecanismos de inserción y razones por las que 
se eligió la docencia, trayectorias profesionales, estadios de carrera y campos de actu-
alización docente. El temario utilizado fue el mismo para todas las entrevistas, aunque 
el orden, tipo de preguntas y profundidad cambian de acuerdo a las realidades espe-
cíficas de cada participante, así como al momento de la secuencialidad del muestreo. 

Al interior de cada caso se realizaron seis entrevistas bajo el criterio de densidad o 
profundidad conceptual. Esto quiere decir que la producción de información se detuvo 
cuando la riqueza, profundidad, diversidad y complejidad de las entrevistas alcanzó un 
punto adecuado para responder el objetivo de investigación (Braun y Clarke, 2021b). 
Éstas fueron transcritas textualmente para usarlas en un análisis temático reflexivo 
(Braun y Clarke, 2019, 2021a, 2021c). En esta forma de análisis, la reflexividad del 
equipo de investigación implica un compromiso con la teoría, los datos y la interpre-
tación, lo que se ha seguido a través de las siguientes fases: (i) familiarización con la 
información y redacción de notas, (ii) codificación sistemática de la información, (iii) 
generación de temas iniciales a partir de los datos codificados y cotejados, (iv) desar-
rollo y revisión de los temas, (v) perfeccionamiento, definición y denominación de los 
temas, y (vi) redacción del informe, acompañado de citas textuales de las entrevistas.

El análisis temático reflexivo concluye con categorías emergentes, por lo que son 
diferentes para cada caso. Por ello, para efectos de este artículo, se han seleccionado 
tres categorías temáticas que resultan contrastables entre ambos casos, ya que se refi-
eren a temas y experiencias similares. Esto ha permitido desarrollar un apartado de 
discusiones que muestra el análisis transversal (Stake, 2022). Las categorías originales, 
así como aquellas seleccionadas para este artículo, se presentan en la Tabla 3. 

Siguiendo las recomendaciones de Soratto et al. (2020,) para los análisis temáticos 
se ha utilizado el apoyo del software Atlas.Ti en su versión 23. 

Tabla 3. 

Categorías 

Categorías seleccionadas Caso 1 Categorías seleccionadas Caso 2

Perfil docente-investigador Perfil docente-profesional

FID en la práctica Interacción docente desde la práctica

Expectativas futuras inciertas Expectativas de inserción laboral

Otras categorías Caso 1 Otras categorías Caso 2

Política universitaria para los Grados 

La tutorización del centro en el Practicum

Privatización de las opciones funcionarias 

Género como predictor de la carrera académica

Promoción del aprendizaje autónomo

Responsabilidad y ética del ejercicio profe-
sional 

Evaluaciones para el avance de competen-
cias
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Aspectos éticos

En este estudio, la entrevista abierta ha exigido una permanente actitud de acogida, 
empatía, disponibilidad y confianza por parte del equipo investigador (Sionek, et al., 
2020). Sumado a lo anterior, se ha tenido especial cuidado con la confidencialidad de la 
información, resguardando el anonimato de las personas. Por ello, en este artículo no 
se revelan los nombres, departamentos o universidad, utilizando sólo nomenclaturas 
genéricas.

Resultados y discusión

Caso 1. La formación en el Grado en Maestro en Educación Primaria

Categoría 1. Perfil docente-investigador 

El profesorado entrevistado enfrenta esfuerzos y precariedad en sus carreras, espe-
cialmente al inicio. Aunque algunos tienen experiencia profesional previa, su identidad 
actual se basa principalmente en el ámbito académico, lo que exige alta productividad 
en investigación y dedicación extensa a la docencia. Reconocen una sobrevaloración de 
la investigación sobre la labor docente, lo cual podría afectar su promoción y estabili-
dad laboral si dedican más tiempo a la enseñanza. Esta paradoja surge de la condición 
contractual inicial como Ayudante Doctor en España, que implica una carga elevada de 
docencia y provoca una intensificación laboral.

Tengo la figura de Ayudante Doctora, llevo trabajando en la universidad como profesora 
universitaria más de cinco años (…) ¿Cuándo se puede investigar de manera reposada? 
Cuando se tiene una situación muy estable, y esa situación estable llega cuando eres Titu-
lar (…) Es que la docencia, aunque se están dando pasos que yo alabo sobre el papel, en 
realidad, en la práctica, es lo que menos interesa; y por lo menos, lo que menos repercute a 
la hora de estabilizar tu situación. Entonces ¿qué haces? Dedicas tiempo a la docencia, pero 
sabes que vas a tardar más en promocionar (Profesora 3)

Lo anterior, se combina con la constatación de que dedicarse mayoritariamente a 
la investigación puede traer como consecuencia una desconexión con las necesidades 
educativas reales en la que se desempeñarán sus estudiantes en el futuro, alejando 
el conocimiento académico de la experiencia profesional. En este sentido, el perfil 
docente-investigador universitario que se promovería en las experiencias relatadas, 
traería consigo implicaciones para los sentidos pedagógicos del profesorado, toda 
vez que podría conllevar el riesgo de una escasa contextualización y pertinencia de la 
formación de futuros maestros y maestras.

No estoy muy de acuerdo con el tipo de contenido, de cómo está organizado. ¡Tan teórico! 
En la universidad se habla mucho de publicar, se habla mucho de los congresos, se habla 
mucho de la investigación. Pero se habla muy poco de los alumnos (Profesor 1)
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Nuestra investigación sobre los colegios no tiene nada que ver, pues lo que nosotros hac-
emos como formación de profesores con lo que nuestros alumnos van a llegar después al 
sistema educativo, nada que ver. Otro mundo (Profesor 6)

Categoría 2. Formación inicial docente en la práctica 

Según la regulación española, la titulación del Grado de Maestro de Primaria debe 
contar con dos o tres cuatrimestres de prácticas profesionales, denominado Prácticum. 
El profesorado entrevistado reconoce este periodo como fundamental para los apren-
dizajes profesionales de sus estudiantes, ya que considera que aprenderán el ejercicio 
profesional en los centros educativos junto al tutor o tutora del centro. Esta experiencia 
práctica es valorada enfrentando una crítica a la formación universitaria, la que es 
descrita como excesivamente reproductiva sobre contenidos teóricos.

No se enseñan procedimientos, cómo hacer un esquema, cómo trabajar en grupo, cómo 
gestionar la información, cómo analizar elementos prácticos de la escuela (…) En el Practi-
cum, el tutor profesional es fundamental, porque al final es él que está contigo, la persona 
que te va a guiar en el colegio, la persona que es la que te va a enseñar realmente (Profesor 
1)

En ocasiones, las competencias pedagógicas de la tutorización del centro son débiles, 
y la figura del tutor profesional deja de ser considerada como referente. En estos casos, 
el profesorado universitario asume el desafío de entregar recursos de apoyo específicos 
para sus estudiantes en los centros educativos. 

En algunos seminarios me han dicho cosas como: ‘es que si mi tutor profesional, el mae-
stro o la maestra, lo hace mal. ¿Qué hago?’. Claro, entonces lo que pasa es que tenemos el 
dilema de que, en esta universidad, los estudiantes van donde van. Y algunos referentes o 
algunos tutores, no son los mejores (Profesora 3)

¿Cuál es mi labor como formador de profesores? Dar recursos, dar recursos y decir ‘oye, 
cuidado, que esto que me sirve a mí, a lo mejor a ti no te sirve’ (Profesor 6)

Categoría 3. Expectativas futuras inciertas

Gran parte de los sentidos expresados en los relatos demuestra incertidumbre 
respecto al futuro profesional de sus estudiantes. Cada año, la universidad titula un 
amplio número de profesionales, mientras que el sistema educativo español ofrece 
pocos puestos de trabajo en esta área. Por ello, para este profesorado, sólo quienes 
demuestren motivación e implicación llegarán a trabajar como maestros y maestras. El 
profesorado entrevistado proyecta el futuro laboral de una gran parte de su estudian-
tado en áreas no educativas, argumentando que muchas personas eligen esta profesión 
de manera instrumental. 
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Por ejemplo, yo tenía alumnado que es policía, y que, para ascender de grado dentro de 
su cuerpo de policía o guardia civil, le piden una carrera universitaria. Esta carrera no 
es complicada, es una carrera facilita (…) Sé que hay alumnado que nunca va a trabajar 
dando clases porque no van a conseguir aprobar las oposiciones. Y luego, sé, y tú lo ves en 
las aulas, que hay alumnado que sabes que va a trabajar de esto porque le gusta, porque se 
implica y porque le motiva. A lo mejor un 20% (Profesor 2)

A partir de lo anterior, existen sentidos críticos respecto a la responsabilidad y rol 
del profesorado universitario, quienes cuestionan la calidad de la formación entregada. 
Este profesorado proyecta el futuro laboral de sus estudiantes en el sistema público, 
lo que trae consigo la idea de que los concursos de oposiciones operarán como un 
filtro para el ejercicio profesional. En este sentido, aparecen sentidos pedagógicos 
introspectivos, que acusan cierta desconexión en la responsabilidad de formar a los 
futuros maestros y maestras del país, y cuestionan sus propias prácticas educativas y 
las implicaciones de las mismas. 

Después, ‘que el sistema de oposición que se encargue’. Nos des-responsabilizamos de que 
nuestra formación no sea buena, porque dejamos que repercuta toda la responsabilidad de 
los maestros que entran en el sistema a la oposición (…) ‘Los que no saben o los que no son 
buenos profesores, ya la oposición los filtrará’. Es una desconexión tremenda (Profesor 6)

Caso 2. La formación en el Grado en Ingeniería en Edificación

Categoría 1. Perfil docente-profesional

Todo el profesorado entrevistado relata tener experiencia profesional en el área de 
la edificación. En algunos casos, el acceso a la docencia universitaria fue inesperado, 
y en otros, fue vivido como una opción laboral entre muchas otras, mientras que sólo 
un profesor tuvo intención explícita de desarrollar una carrera académica. En parte, 
esto lo explican por la escasa tradición investigadora de la profesión, y las pocas opor-
tunidades que existían hace algunos años para realizar estudios doctorales a partir 
de una titulación de ciclo corto asimilable a diplomatura, lo que implicaba una salida 
frecuente del desempeño profesional.

Llego aquí por casualidad (…) la verdad es que salen algunas plazas en la universidad. Yo 
ya tenía experiencia profesional, y bueno, lo cojo, y relleno los papeles (Profesora 5)

Cuando era la titulación de Arquitectura Técnica, en investigación había muy poca 
tradición, sencillamente porque no te daba acceso al programa de doctorado, y luego, 
porque en la propia universidad no había programa de doctorado (Profesor 4)

Esta experiencia profesional, en algunos casos, ha seguido de forma paralela al 
desempeño como docentes en la universidad y ha impactado en una identidad docente-
profesional. Por ello, los relatos expresan una sobre valoración del trabajo profesional 
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por encima de las actividades de investigación, lo que se sostiene en sentidos que aso-
cian la calidad de la formación inicial a la posibilidad de transferir esta experiencia al 
estudiantado. Sin embargo, los relatos constatan que la experiencia académica, ya sea 
en docencia universitaria o en investigación, tiene un peso mayor que la experiencia 
profesional cuando la universidad evalúa las posibilidades de acceso a una carrera 
funcionaria; y, además, critican que el mayor peso para la promoción y estabilidad 
laboral, sea la productividad de investigación.

Con la intención de seguir en el ámbito académico universitario (…) ¿qué es lo que ocurre? 
Que me tira más la actividad profesional que la investigación ¿Por qué? pues porque creo 
que, si no tengo actividad profesional, lo que le enseño a mis alumnos está bastante más 
devaluado (Profesora 5)

¿Cómo se acredita uno? ¿Cuál es la evaluación? Artículos, congresos. La docencia, el 
trabajo profesional (suspira). Grandes proyectos que haya hecho uno, la promoción dentro 
de universidad es a través de la investigación, de escribir, de escribir y de escribir. Por ser 
buen docente no sube (Profesora 1)

Pese a lo anterior, algunos relatos cuestionan aspectos de este perfil docente-profesio-
nal, ya que declaran que la función de las universidades no se limita a la formación de 
profesionales, y acusan una débil transferencia de conocimientos desde la universidad 
hacia la sociedad en las áreas de desarrollo tecnológico.

La provincia tiene una tradición débil en tejido productivo, en lo que es el tejido industrial, 
entonces la universidad, de alguna manera, ha sido la fórmula de esta ciudad de generar 
conocimiento que luego, muchas veces, no se ha transmitido a la sociedad (Profesor 4).

Categoría 2: Interacción docente desde la práctica

Paralelamente, en esta titulación existen diferentes espacios de prácticas curriculares 
y profesionales. Éstos son valorados por el profesorado, quienes construyen sentidos 
asociados a una alta relevancia de la conexión entre la formación inicial y las aproxima-
ciones a la realidad profesional. Asimismo, los sentidos pedagógicos que construyen en 
torno a las prácticas conllevan una alta valoración de la interacción que se da en esos 
espacios. Esto lleva a que incorporen ejercicios de simulación en las clases teóricas, y 
así, generen ambientes más amenos. 

Pasa que cuando estás explicando, estás explicando y no hay momento a lo mejor, disten-
dido (…) Sin embargo, cuando es una visita, es algo más distendido, pero que también es 
formativa (Profesor 2)

En la parte práctica, aunque tengan ellos que estar también atentos y tomar sus anotacio-
nes y ver cómo se hace el ensayo, siempre se les pasa más rápido, hace que la clase sea 
mucho más amena (Profesora 3)
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Para este profesorado, los sentidos pedagógicos están enfocados al acercamiento de 
sus estudiantes a experiencias profesionales, lo que relacionan con la autonomía. Esto 
lo sitúan en una identidad docente-profesional que vincula la disciplina y el ejercicio 
de la profesión. Desde la perspectiva del profesorado entrevistado, la Ingeniería es una 
profesión que exige tener creatividad, lo que lleva a construir sentidos pedagógicos 
que responsabilizan al profesorado universitario de esta tarea, a través del constante 
enfrentamiento de sus estudiantes a entornos profesionales reales o simulados. 

Muy prácticas y muy aplicadas (…) Que sean casos reales, que generen su autonomía, 
porque no les doy, por principio, las cosas resueltas. A mí, una de las cosas que me gusta, 
es que ellos precisamente vayan formándose en estos aspectos y vayan desarrollando esa 
capacidad de razonamiento, de deducción (Profesora 6)

Ese ingenio, no significa otra cosa que tener capacidad de desarrollar métodos, sistemas, 
soluciones que solventen la actuación del día a día (Profesor 2)

Categoría 3: Expectativas de inserción laboral

La titulación de Ingeniería en Edificación fue una de las más afectadas por la crisis 
económica y social vivida en España hace 15 años. Esto impactó en una alta tasa de 
despidos, que, según los relatos del profesorado, se ha ido recuperando paulatina-
mente hasta llegar a un momento en que existe mayor oferta laboral que capacidad de 
responder a ella. Esto estaría en la base de las expectativas que el profesorado construye 
sobre el futuro laboral y profesional de sus estudiantes. 

A raíz de la crisis del 2008, al caer todo el mundo de la construcción, cayó en picado todo 
(…) Ahora faltan alumnos, pero es que faltan trabajadores en la calle. O sea, faltan técni-
cos en la calle. Todas las semanas nos llaman una o dos empresas pidiéndonos técnicos en 
prácticas, y digo ‘es que no tenemos alumnos, no hay gente’ (Profesora 1)

Producto de lo anterior, los sentidos pedagógicos de la docencia universitaria se 
centran en la formación de ingenieros con la convicción de que todos y todas van a 
ejercer la profesión, lo que despierta un profundo sentido de responsabilidad.

Creo que tengo una gran responsabilidad sobre ellos, que van a ser los que tengan una gran 
responsabilidad sobre lo que se construya en el mundo. No es solamente aquí, entonces 
nuestra profesión engloba una gran responsabilidad, y eso es lo que intento transmitirles 
(Profesora 5)

Conclusiones y Discusiones

En primer lugar, los sentidos pedagógicos de la docencia universitaria en el pro-
fesorado de ambos casos se ven influenciados por los desafíos laborales del trabajo 
académico, considerando las motivaciones y valoraciones de éstos (Bordoli y Márquez, 
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2019; Bustos y Cornejo, 2014). El profesorado del caso 1 destaca la precariedad en las 
etapas iniciales de sus carreras (Calderón y Sebastián, 2022), mientras que el profesorado 
del caso 2 experimenta una tradición limitada de investigación y escasas oportunidades 
de realizar estudios doctorales. Asimismo, la mayoría del profesorado del caso 1 tiene 
formación disciplinaria específica pero muy pocos son maestros y maestras; mientras 
que en el caso 2, todos son ingenieros e ingenieras. Sumado a esto, los sentidos ped-
agógicos de ambos colectivos aparecen en estrecha relación con las preocupaciones 
sobre el reconocimiento de las actividades académicas. En ambos casos se percibe 
una sobrevaloración de la investigación en detrimento de la docencia, criticando el 
énfasis excesivo en la productividad. En este sentido, si bien ambos grupos coinciden 
con Pomares y Álvarez (2020) en que existiría una mercantilización de la producción 
científica que impacta en las condiciones laborales del profesorado universitario, este 
estudio muestra que esto también se da sobre los sentidos pedagógicos que sostienen 
la propia docencia y naturaleza del trabajo académico en la universidad.

Por otro lado, ambos grupos resaltan la importancia de las prácticas profesionales 
en la formación de sus estudiantes, y coinciden en el valor de que adquieran habili-
dades prácticas trabajando en entornos profesionales (Fuentes del Burgo y Navarro-
Astor, 2015; Torres-Cladera et al., 2022; Zurro et al., 2023). Sin embargo, en el primer 
caso, se problematiza que el énfasis en la investigación pueda alejar el conocimiento 
académico de la experiencia profesional en la formación inicial docente, y consideran 
que sus estudiantes adquieren habilidades prácticas al trabajar en centros educativos 
con tutores profesionales. Las críticas sobre la formación universitaria centrada en la 
reproducción teórica (Felipe-Afonso, 2021; Martín- Alonso y Pañagua, 2022), se conjugan 
con una autocrítica al propio rol en los procesos de enseñanza-aprendizaje prácticos 
en su estudiantado. En cambio, en el segundo caso, la experiencia profesional del pro-
fesorado universitario ha llevado a construir una identidad de docentes-profesionales, 
y al valorar más el trabajo práctico que la investigación, reconocen un rol protagónico 
en los espacios curriculares y prácticas profesionales para conectar la formación inicial 
con contextos reales, y acortar la brecha entre estudiantes y la profesión (Manjarrés y 
Pickin, 2021; Rosado-García y García-García, 2022). En este punto, el “multi-perfil” al 
que se refieren Pomares y Álvarez (2020) tendría dos vertientes: docente-investigador 
para el caso 1, y un nuevo perfil no desarrollado por los autores, para el caso 2, que 
correspondería al de docente-profesional. Este hallazgo es relevante toda vez que 
podría estar dando cuenta de una forma de fisura a las implicaciones mercantiles del 
sistema educativo español en educación superior, a través de sentidos pedagógicos que 
buscan enfrentar las propuestas dominantes. Se trata de una temática necesaria para 
ser indagada en el futuro, la que podría estar relacionada con los campos de formación 
en las profesiones técnicas. 

Finalmente, en ambos casos los sentidos pedagógicos sobre la docencia universitaria 
se construyen con cierta inestabilidad respecto de cómo proyectar los propósitos edu-
cativos (Bordoli y Márquez, 2019), ya que se basan en preocupaciones sobre el futuro 
laboral o expectativas de empleo de sus estudiantes en sus respectivas áreas, debiendo 
enfrentar la pregunta de ¿para qué estamos formando al estudiantado? Esta realidad 
invita a reflexionar sobre el peso que tiene actualmente los aspectos estructurales del 
sistema económico nacional sobre las actividades pedagógicas de la docencia uni-
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versitaria (Bordoli y Márquez, 2019; Pineau y Birgin, 2015), llegando a impactar las 
motivaciones y decisiones de la formación de profesionales en lo cotidiano. ¿Hasta 
dónde llegan los impactos de las transformaciones educativas en España impulsadas 
por el EEES? Que los sentidos pedagógicos de la docencia universitaria se encuentren 
tan influenciados por el mercado laboral (Aránguiz et al., 2021; Garrido, 2021; López-
Rodríguez et al., 2016), es una invitación a cuestionar, como sociedad, el proyecto 
futuro que busca el país, y el aporte social, y no sólo económico, que se espera de sus 
futuros y futuras profesionales. 

A modo de cierre, entre las limitaciones de este estudio destaca el pequeño número 
de profesores participantes, así como el uso de fuentes limitadas de información. Se 
sugiere que futuras investigaciones puedan contrastar estos hallazgos con otros datos 
provenientes de estudiantes, profesores y/o tutores de prácticas.
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