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Formación docente y vinculación laboral de estudiantes de más de 40 años 
en Latinoamérica1

Teacher training and job placement of students over 40 years old in Latin America

Enid Daniela Vargas Mesa, Marcelo Gastón Jorge Navarro, Marta Elena Gon-
zález Gil, Graciela Ester Flores2

Resumen
En Latinoamérica la formación docente desde la década de 1980 ha 
tenido diferentes vaivenes debido a las políticas neoliberales y las de-
mandas del mercado laboral. Esto ha llevado a una mayor necesidad 
de titulaciones y certificaciones que reflejen la capacitación continua 
necesaria para adaptarse a los cambios sociales. La educación superior 
ha desempeñado un papel importante en la democratización del cono-
cimiento, especialmente en la formación de docentes mayores de 40 
años que buscan ingresar o mantenerse en el mercado laboral.
La formación docente y la vinculación laboral son fundamentales para 
la calidad de la educación en la región. A pesar de los desafíos, como la 
variabilidad en la calidad de los programas de formación y la falta de re-
cursos, es crucial elevar los estándares de formación docente y mejorar 
las condiciones laborales. 
Nuestro trabajo destaca la necesidad de una mayor investigación sobre 
la inserción laboral de estudiantes mayores de 40 años en la docencia, 
dada su valiosa experiencia que puede enriquecer el campo educativo. 
El siguiente artículo analiza estos temas a lo largo de un análisis ex-
haustivo de bibliografía e investigaciones para conocer los principales 
lineamientos conceptuales que en los últimos 15 años han abordado la 
problemática, objeto de estudio.

1 Artículo derivado de la investigación “Vinculación entre educación y trabajo en 
el Nivel Superior Universitario: un estudio de casos múltiples entre la Universi-
dad Católica Luis Amigó (Colombia) y Universidad Católica de Salta (Argenti-
na)”. Universidad Católica Luis Amigó y Universidad Católica de Salta. 
2 Universidad Católica Luis Amigó (Colombia) y Universidad Católica de Salta
(Argentina). 
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Abstract
In Latin America, teacher training since the 1980s has 
had different ups and downs due to neoliberal poli-
cies and the demands of labor market. This has led 
to a greater need for degrees and certifications that 
reflect the continuous training necessary to adapt to 
social changes. Higher education has played an im-
portant role in the democratization of knowledge, es-
pecially in the training of teachers over 40 years of age 
who seek to enter or remain in the labor market.
Teacher training and job placement are essential 
for the quality of education in the region. De-

spite challenges, such as variability in the quality 
of training programs and lack of resources, it is 
crucial to raise teacher training standards and im-
prove working conditions.
Our work highlights the need for further research 
on the job placement of students over 40 years of 
age in teaching, given their valuable experience that 
can enrich the educational field. The following ar-
ticle analyzes these topics through an exhaustive 
analysis of bibliography and research to know the 
main conceptual guidelines that in the last 15 years 
have addressed the problem under study.

Keywords: teacher training - higher education 
- Latin America - educational trajectories - job 
placement

Introducción

La educación superior en América Latina 
ha experimentado una profunda transforma-
ción en las últimas décadas, marcada por la in-
fluencia de las políticas neoliberales y la adap-
tación a las cambiantes demandas del mercado 
laboral. Desde la década de 1980 en adelante, la 
región ha sido testigo de una reestructuración 
significativa de las políticas educativas, que han 
impulsado la formación profesional en el nivel 
superior y la diversificación de las ofertas aca-
démicas, abarcando pregrado, grado y posgra-
do, así como cursos de extensión dirigidos tanto 
a estudiantes jóvenes como a adultos en busca 
de oportunidades de desarrollo profesional. 

Esta evolución también ha estado marcada 
por la incorporación de avances tecnológicos y 
cambios en las dinámicas sociales, como la vir-
tualidad y la hibridación de las tareas labora-
les, que han generado nuevas demandas en la 
educación superior. A pesar de estos avances, 
persisten desafíos relacionados con la equidad 
en el acceso y la permanencia, así como con 

la definición de la calidad en un contexto de 
múltiples perspectivas y objetivos.

En este contexto dinámico y cambiante, este 
artículo explora en profundidad los desafíos y 
las transformaciones que ha experimentado la 
educación superior en América Latina en las 
últimas décadas. Se centra en la diversificación 
de las ofertas académicas, la inclusión de adul-
tos en la educación superior, las estrategias de 
adaptación a las demandas del mercado laboral 
y la evolución de la noción de calidad en este 
contexto. Por medio de un análisis detallado de 
estas dimensiones en bibliografía especializada 
e investigaciones en el contexto latinoamerica-
no, principalmente, en los últimos 15 años, se 
busca arrojar luz sobre los procesos de cambio 
que han dado forma a la educación superior en 
la región, y reflexionar sobre su impacto en la 
construcción de sociedades más equitativas y 
preparadas para los desafíos del siglo XXI.

En relación con los desafíos y transforma-
ciones en la educación superior en América 
Latina, diversos autores han contribuido sig-
nificativamente a la comprensión de este pa-
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norama dinámico. Por ejemplo, Silva (2019) 
destaca la influencia de las políticas neolibe-
rales en la reestructuración de la educación 
superior y su adaptación a las demandas cam-
biantes del mercado laboral. En sus investiga-
ciones, Silva también subraya la importancia 
de la diversificación de las ofertas académicas 
y la inclusión de adultos en el sistema educati-
vo superior. Asimismo, Pérez (2020) ha abor-
dado la evolución de la noción de calidad en 
la educación superior en América Latina en el 
contexto de múltiples perspectivas y objetivos. 
Mediante su enfoque interdisciplinario, Pérez 
analiza cómo los avances tecnológicos y las di-
námicas sociales han influido en la definición 
de la calidad educativa en la región, identifi-
cando desafíos importantes relacionados con 
la equidad en el acceso y la permanencia.

Por otro lado, en el contexto específico del 
estudio que examina la formación de docentes 
en el nivel superior en América Latina, investi-
gaciones anteriores han proporcionado valiosas 
perspectivas. García (2017) ha profundizado en 
los desafíos que enfrenta la formación de do-
centes en la región y ha destacado la necesidad 
de estrategias de adaptación a las demandas del 
mercado laboral para asegurar la preparación 
efectiva de los futuros educadores. Además, 
Smith (2021) ha realizado investigaciones sobre 
la inserción laboral y las trayectorias educativas 
de estudiantes del Nivel Superior en Améri-
ca Latina, contribuyendo a la comprensión de 
cómo las oportunidades de empleo y el proceso 
educativo se entrelazan en la construcción de 
carreras profesionales para adultos en busca de 
desarrollo profesional en un entorno altamente 
competitivo y en constante evolución.

El artículo es resultado del trabajo de inda-

3  Investigación cualitativa de análisis de casos múltiples conjunta entre la Universidad Católica Luis Amigó y la Univer-
sidad Católica de Salta, actualmente en desarrollo durante el año 2023 y con espera de resultados finales para el año 
2024, donde el objetivo central es analizar las concepciones sobre educación que tienen los estudiantes mayores de 40 
años y sus percepciones sobre su futuro laboral inmediato en carreras universitarias de pregrado/grado.

gación que se viene realizando en el marco del 
proyecto denominado “Vinculación entre edu-
cación y trabajo en el Nivel Superior Univer-
sitario: un estudio de casos múltiples entre la 
Universidad Católica Luis Amigó (Colombia) y 
la Universidad Católica de Salta (Argentina)”3, 
aprobado por convenio específico de colabora-
ción entre universidades, Resolución Rectoral 
839/2020 de la Universidad Católica de Salta 
y por convocatoria interna para la financiación 
de proyectos año 2023 de la Universidad Cató-
lica Luis Amigó. El objeto de estudio corres-
ponde a la formación de docentes en el nivel 
superior, haciendo foco en los procesos acadé-
micos de estudiantes con una edad de 40 años 
o más, que buscan iniciar o continuar carreras 
de pregrado o grado para ingresar al mercado 
laboral o bien para asegurar la estabilidad en 
sus actuales puestos de trabajo y mejorarlos. 

Estructuralmente los resultados se presen-
tan en cuatro apartados que ponen en evidencia 
los desafíos en la educación superior para la for-
mación de docentes, la formación de docentes 
y su vinculación laboral en Latinoamérica, la 
inserción laboral y las trayectorias educativas. 
El desarrollo de esta disposición temática da 
cuenta de una búsqueda exhaustiva de la pro-
ducción científica en la región y proporciona un 
estado del arte que permite abordar la investi-
gación en torno a la formación docente y al mer-
cado laboral de estudiantes del nivel superior. 

Metodología

Para la elaboración de este artículo de revi-
sión se empleó una metodología rigurosa que 
involucró un proceso de investigación docu-
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mental y análisis crítico de la literatura acadé-
mica relevante en la región. Si bien no se agota 
la existencia de materiales teóricos/conceptua-
les ni las indagaciones en distintos países del 
continente, sí se buscó dar cuenta de un amplio 
panorama donde se destacan determinados tra-
bajos por su relevancia académica y por su apor-
te sustancial al objeto de estudio. Esta selección 
arbitraria responde a la necesidad de trabajar 
con una muestra acotada de cerca de 60 pro-
ducciones académicas, en la que se priorizaron 
trabajos realizados en América Latina por estar 
más directamente vinculados al desarrollo de la 
investigación en proceso.

En primer lugar, se realizó una búsque-
da exhaustiva en bases de datos académicos, 
bibliotecas digitales y repositorios especiali-
zados, utilizando palabras clave relacionadas 
con la educación superior en América Latina, 
desafíos actuales en la educación e inserción 
laboral de docentes mayores de 40 años. Poste-
riormente, se llevó a cabo un proceso de revi-
sión crítica de los documentos seleccionados, 
identificando tendencias, patrones y hallazgos 
clave en relación con los desafíos y transfor-
maciones en la educación superior. En este 
sentido, se prestó especial atención a las dife-
rentes estrategias adoptadas por los países de 
la región para la inclusión de adultos en el ni-
vel superior y las diversas perspectivas sobre la 
calidad educativa en este contexto cambiante.

El trabajo consistió en la construcción de 
una base de datos primaria de estudios que se 
consideraban relevantes y vinculados directa o 
indirectamente al objeto de estudio. En todos 
los casos se volcaron los aportes de cada tex-
to en una matriz de datos tipo infografía que 
permitió la comparación de aportes, y la con-
secuente selección final de trabajos tenidos en 
cuenta para esta publicación.

Como último paso de construcción se elabo-
raron cuatro categorías centrales de desarrollo, 

a saber: desafíos de la educación superior en la 
formación de docentes, la formación y vincula-
ción laboral en Latinoamérica, inserción laboral 
para docentes en formación, y trayectorias edu-
cativas de estudiantes universitarios mayores 
de 40 años. A partir de estas categorías y de los 
análisis documentales ejecutados se procedió a 
la vinculación de los aportes de cada propuesta 
y a su articulación, a los fines de producir un 
nuevo documento de revisión de fuentes; docu-
mento que se presenta a continuación.

Resultados y discusión
Desafíos en la educación superior 
para la formación de docentes

En las últimas décadas, principalmente des-
de 1980 en adelante, América Latina sufrió los 
embates de las políticas neoliberales en la re-
gión (Pérez Centeno y Leal, 2011). Con proce-
sos disímiles, pero con características recono-
cibles, las políticas educativas en el continente 
tendieron a su reestructuración con base en 
procesos que intensificaron la formación profe-
sional en el nivel superior (Fernández Lamarra 
y Pérez Centeno, 2017), a fin de afianzar nuevas 
ofertas que pudieran dar respuestas a las nue-
vas demandas del mundo laboral.

Desde inicio del nuevo siglo, la oferta aca-
démica en las universidades de América Latina 
contempló una amplia gama de alternativas de 
formación que incluyó carreras de pregrado, 
grado y posgrado, así como también cursos 
de extensión abiertos a la comunidad no uni-
versitaria. Como parte de estas políticas edu-
cativas se amplió el desarrollo de ofertas tanto 
para aquellos sujetos jóvenes egresados del ni-
vel medio (Álvarez y Dávila, 2005), como para 
aquellos adultos de más de 25 años que qui-
sieran continuar una carrera universitaria. En 
este sentido, las estrategias de incorporación de 
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adultos a carreras universitarias fueron variadas 
según cada país de la región. En algunos casos, 
por ejemplo, se contemplaron exámenes com-
plementarios de acreditación de saberes para 
aquellos estudiantes mayores de 25 años que 
no habían finalizado el nivel medio, como en el 
caso de Argentina (Ley 24521, art. 7).

Por otro lado, se comenzó la implementación 
de ciclos de complementación curricular (CCC) 
para aquellos estudiantes con carreras de base 
(pregrado o grado) a los fines de completar la 
formación en un área de conocimiento específi-
co (Lucarelli y Calvo, 2018). Esto tuvo, particu-
larmente, un fuerte impacto en las carreras de 
formación docente (Levy y Morandi, 2022), en 
las que muchos estudiantes con carreras técni-
cas previas pudieron acceder a formación peda-
gógica para complementar sus conocimientos y 
acceder a titulaciones de profesorado.

A este marco de desarrollo de políticas 
de formación profesional hay que sumarle el 
avance creciente de la tecnología, los cambios 
en las dinámicas sociales de interacción y las 
nuevas competencias que se exigen en el mer-
cado económico, todo ello vinculado a la vir-
tualidad y a la hibridación de las tareas labora-
les. Siguiendo a Fernández Lamarra y Coppola 
(2013) la educación superior en el continente 
muestra marcadas desigualdades en distintas 
dimensiones, como lo son el acceso y perma-
nencia, la incorporación de nuevos contenidos 
curriculares, la atención de diversos grupos y 
sectores sociales históricamente marginados, 
la formación docente y la incorporación de las 
tecnologías de información y comunicación, 
entre otras situaciones.

En la actualidad se ha producido una di-
versificación y ampliación de la oferta de 
educación superior, acompañada por la ma-
yor democratización en acceso a los estudios 
superiores en comparación con décadas an-
teriores a los años 80. Esta diversificación no 

se reduce solo a términos cuantitativos, sino 
que contempla también una amplitud de ins-
tituciones formativas por fuera de la univer-
sidad que incluye los institutos de formación 
docente (Birgin et al., 2019). En ese contexto, 
son numerosos los trabajos conceptuales y de 
indagación que han venido aportando diferen-
tes aristas de análisis, buscando comprender 
los desafíos de la educación superior en la for-
mación profesional en general y, en particular, 
con relación a la formación docente.

Primeramente, como referencia general a 
los desafíos de la educación superior pode-
mos tomar la amplia producción de Norberto 
Fernández Lamarra (2010, 2012, 2013, 2015, 
2016) que se enfoca en el concepto de cali-
dad del nivel como construcción teórica que 
varía según determinados intereses, princi-
palmente políticos; estos dan cuenta de po-
sicionamientos diferenciados en el campo de 
los conflictos de poder, por aquello que se 
considera necesario y válido y aquello que no 
es considerado como elemental. El autor sos-
tiene que la noción de calidad remite a dife-
rentes cuestiones para tener en cuenta. Para 
ciertos ámbitos la idea de calidad está vincu-
lada al desarrollo de saberes, para los sectores 
privados de la economía estaría relacionada a 
la idea de desarrollo de competencias, para 
los estudiantes se vincularía a la posibilidad 
de empleabilidad futura, mientras que para 
los Estados parece relacionarse con la forma-
ción de capital humano en términos de creci-
miento de la sociedad.

Fernández Lamarra aporta también el con-
cepto de innovación en la educación superior, 
un concepto bastante generalizado en los últi-
mos tiempos que alude, principalmente, a los 
cambios que se introducen en las universida-
des, siendo la idea de innovación poco unívoca 
y clara. La idea de innovación puede ser enten-
dida entonces como un concepto teórico que 
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agrupa diferentes rasgos en el ámbito educa-
tivo y como elemento para la mejora del siste-
ma, que incluye el análisis de experiencias y la 
ejecución de instrumentos para su medición 
mediante sistemas de evaluación preconfigu-
rados y estandarizados (Nosiglia, 2013).

A nivel latinoamericano se destaca el tra-
bajo de Enrique Sánchez Costa (2017), quien 
plantea que la educación superior en América 
Latina se encuentra ante los desafíos de la ma-
sificación, producto del crecimiento cuantita-
tivo de las universidades en términos de estu-
diantado y ofertas académicas; crecimiento que 
no siempre va acompañado de un incremento 
de la calidad educativa. Este trabajo analiza el 
caso particular de la educación superior en la 
República Dominicana, pero sirve de marco de 
análisis para los sistemas de nivel superior del 
resto de América Latina. Según indica el au-
tor, algunos de los retos para tener en cuenta 
son los desafíos que plantea la globalización y 
la internacionalización del currículum y la ne-
cesidad de incrementar la cantidad y calidad 
de la investigación desde las universidades, así 
como la conexión de la docencia universitaria 
con los contextos de desarrollo.

El trabajo de Morales Salas y Rodríguez 
Pavón (2022) identifica una serie de retos en 
la enseñanza superior basándose en la percep-
ción de los docentes de una universidad pú-
blica en el occidente mexicano. Mediante una 
investigación de tipo no experimental, descrip-
tivatransversal, se analizaron las voces de 160 
docentes mediante grupos focales, análisis de 
contenido y la aplicación de herramientas de 
brainstorming, dando como resultado un lista-
do de los retos de la educación superior. Entre 
ellos se destacan la necesidad de actualización 
y transformación de los programas educativos 
hacia estructuras más flexibles y, ante todo, la 
necesidad de establecer vinculaciones entre la 
formación universitaria y el mercado laboral.

También en México, destaca el trabajo de 
Torres Rivera et al., (2014), que honda en el 
desafío de trabajar por competencias en el ni-
vel superior. Las autoras señalan que las com-
petencias están fuertemente vinculadas con 
el desarrollo de las prácticas docentes, siendo 
estas un elemento vital para enfrentar las vici-
situdes del mundo actual.

Asimismo, indican que la mayoría de los 
trabajos de investigación relacionados con la 
educación superior se centran en el análisis 
de los procesos de enseñanza, la evaluación 
basada en competencias y el rendimiento aca-
démico en diversos contextos, pero de mane-
ra superficial, sin profundizar en el estudio 
analítico de las competencias docentes. Abor-
dar estas competencias es dar entidad a las 
transformaciones de la práctica docente ante 
las demandas de la sociedad, entendiendo el 
carácter innovador y transformador que debe 
tener el nivel superior.

En el caso de producciones académicas 
en Colombia, resaltan los trabajos de Flórez 
Nisperuza et al. (2022), Retos de la educación 
superior colombiana en el contexto de la globa-
lización del siglo XXI. Reflexiones y apuestas 
del accionar docente, quienes analizan el es-
tado actual de la educación superior colom-
biana en el contexto nacional e internacional, 
focalizando en las políticas educativas en su 
rol transformador de los procesos sociales y su 
responsabilidad con la construcción de socie-
dades más equitativas, productivas y sosteni-
bles. El trabajo desanda aspectos normativos 
y presenta análisis documental en torno a las 
transformaciones de la educación superior co-
lombiana en las últimas décadas, para enfati-
zar los nuevos desafíos de cara al siglo XXI.

Por su parte, VegaMonsalve y RuizRes-
trepo (2018), con su trabajo Retos y desafíos 
de la educación superior para responder a la 
demanda de profesionales en la subregión del 
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Oriente Antioqueño Colombiano, también en 
el contexto colombiano, indagan acerca de la 
necesidad de pensar la formación profesional 
en términos de demandas locales, y por ende 
en términos de regionalización de los planes 
de estudios. A partir de una revisión biblio-
gráfica, seguidamente contrastada con un 
acercamiento cualitativo a sectores producti-
vos locales, se analizan los programas vigen-
tes de estudios en clave local, siendo el prin-
cipal desafío detectado el aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías. Si bien este trabajo 
no se centra en la formación docente, presen-
ta un desarrollo interesante para repensar las 
articulaciones entre formación profesional y 
sectores productivos, en términos de forma-
ción de futuros docentes.

A nivel de producción en Argentina se des-
taca el trabajo de Heras Castillo (2017), La for-
mación pedagógica del docente universitario, 
que recopila una serie de estudios que abor-
dan la importancia de la formación pedagógi-
ca en los docentes de las universidades, para 
complementar su especialidad disciplinar de 
base en el contexto actual de transformaciones 
en el nivel superior universitario. La autora 
indica que la educación superior enfrenta una 
serie de desafíos y modificaciones profundas 
que requieren trabajar más la formación pe-
dagógica de los docentes; haciendo hincapié, 
principalmente, en un tipo de formación que 
no se reduzca a lo disciplinar, sino que trabaje 
acerca de las metodologías de enseñanza como 
parte de su desarrollo profesional.

Lucarelli y Calvo (2018), en su traba-
jo titulado Los ciclos de complementación 
curricular y la formación en investigación: 
¿nuevos problemas para la didáctica univer-
sitaria?, plantean una investigación realizada 
en la Universidad Nacional Tres de Febrero 
(Argentina) que buscó indagar sobre la for-
mación que se brinda en las licenciaturas de 

complementación en esa casa de estudios. La 
investigación parte de entender que los ci-
clos de complementación presentan un com-
ponente organizacional diferenciado en su 
estructura y duración que apunta a una for-
mación de calidad para la adquisición de ha-
bilidades específicas que complementan los 
saberes adquiridos en la formación de base. 
De esta manera, esta organización curricu-
lar se enfrenta con el desafío de adecuar la 
articulación entre teoría y práctica desde una 
mirada didáctica diferenciada a la formación 
docente tradicional.

También es necesario indicar los dife-
rentes trabajos de Marta Chaile (2019, 2020) 
que analizan a nivel local, en la provincia de 
Salta (Argentina), y desde una perspectiva 
de análisis documental, el desarrollo históri-
co de la formación docente en el nivel supe-
rior. La autora plantea una serie de desafíos 
actuales en torno a la necesidad de realizar 
adecuaciones curriculares, en términos de 
regionalización de saberes, que contemplen 
las características socioculturales y produc-
tivas de cada región desde una perspectiva 
flexible e integradora.

Según Chaile, una de las características 
de la formación docente en Argentina ha sido 
la conformación curricular de una estructura 
cerrada y poco flexible, que ha tenido como 
consecuencia la búsqueda de homogenei-
dad de docentes en un territorio caracteri-
zado por la amplia diversidad cultural. En 
este sentido, el desafío planteado está en la 
transformación curricular de la formación de 
docentes en términos de programas que con-
templen los trayectos académicos desde las 
multiplicidades posibles como características 
del desarrollo profesional.

En relación con las tecnologías y sus impli-
cancias en términos de desafíos para la forma-
ción de docentes, destacamos los trabajos de 
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CaberoAlmenara (2019, 2020), quien plantea 
la necesidad de poner el eje de análisis en la 
formación en tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) en relación con una in-
versión en el desarrollo profesional que supere 
el mero sentido instrumental de la tecnología.

Diana Cubillos Vargas (2018), con su tesis 
doctoral de la Universidad de La Plata ¿Políti-
cas de inclusión digital a la latinoamericana? 
Los casos de Argentina, Colombia y Uruguay 
en perspectiva comparada, realiza un análisis 
comparativo de las políticas públicas de inclu-
sión digital de tres países de América Latina —
Argentina, Colombia y Uruguay— focalizando 
en ejes como homogeneidades, diferencias y 
características de las políticas de inclusión digi-
tal, siendo estos elementos útiles para analizar 
los desafíos actuales de la formación docente.

Otro antecedente es la tesis doctoral de 
María Victoria Martín (2018), Políticas públi-
cas de formación del profesorado en TIC, en 
la cual analiza cómo se desarrolló durante los 
últimos años, en el Instituto Nacional de For-
mación Docente (INFoD) la Especialización 
Superior en Educación y TIC en Argentina. 
Este trabajo, al igual que los anteriores, se re-
laciona con los diversos planes y programas 
estatales que se desarrollaron durante los úl-
timos 10 años, fundamentalmente el Progra-
ma Conectar Igualdad (PCI) y el Plan Nacio-
nal de Inclusión Digital Educativa (PNIDE), 
lanzado en el año 2015.

En esta línea, resulta interesante el trabajo 
de Benítez Larghi (2020), Desafíos de la inclu-
sión digital en Argentina. Una mirada sobre el 
Programa Conectar Igualdad, que problemati-
za distintas dimensiones de las políticas de in-
clusión digital basadas en modelos uno a uno 
mediante el análisis de los datos obtenidos en 
una investigación sobre el Programa Conectar 
Igualdad. La investigación se concentró en los 
flujos de conocimientos movilizados por esta 

política y los desagregó en tres dimensiones: 
subjetiva, intersubjetiva y tecnológica. Metodo-
lógicamente, combinó instrumentos cuantitati-
vos y cualitativos y puso el foco en la reconstruc-
ción de las representaciones de los estudiantes. 
En este sentido, los hallazgos muestran que la 
implementación del PCI ha puesto en circula-
ción un conjunto de conocimientos que derivan 
en una reducción de la desigualdad digital y en 
una reorganización de los mecanismos de ense-
ñanza y aprendizaje que los dispositivos oficia-
les de evaluación no parecen captar.

El trabajo coordinado por Silvia Lago 
Martínez (2019), Políticas públicas e inclu-
sión digital. Un recorrido por los núcleos de 
acceso al conocimiento, presenta experiencias 
y hallazgos producidos por el equipo Socie-
dad, Internet y Cultura del Instituto Gino 
Germani, en el trayecto de la investigación 
Políticas Públicas de Inclusión Digital en Ar-
gentina y el Cono Sur.

Asimismo, se destacan los trabajos de 
Nosiglia y Norbis (2013), Las políticas de in-
clusión de tecnologías en la enseñanza: una 
comparación entre los casos de Argentina y 
Uruguay”; de Ana Foglino (2015), Desafíos 
y tensiones en la incorporación de TIC en las 
prácticas de enseñanza en la formación do-
cente: la experiencia del dispositivo de desa-
rrollo profesional. Secuencias didácticas con 
uso de TIC: diseño, implementación y análisis 
de prácticas, y de Ramírez Martinell y Casillas 
(2014), Háblame de TIC. Tecnología digital 
en la educación superior, que analizan la in-
clusión digital desde las políticas educativas 
y su vinculación con las prácticas profesiona-
les. Todos ellos son antecedentes importan-
tes, tanto por su abordaje conceptual sobre 
gestión y política de inclusión digital como 
por sus modalidades metodológicas, que sir-
ven de referencia para pensar los desafíos en 
la formación de docentes.
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Formación de docentes y vinculación 
laboral en Latinoamérica

En Latinoamérica, la formación de docen-
tes y su posterior vinculación laboral son as-
pectos cruciales para el desarrollo de la edu-
cación en la región. La calidad de la formación 
inicial y de la permanente desempeñan un 
papel fundamental en la mejora continua de 
los sistemas educativos, mientras que la vin-
culación laboral efectiva garantiza que estos 
profesionales altamente capacitados contri-
buyan de manera significativa al progreso de 
la enseñanza y al crecimiento de la sociedad 
en su conjunto (Cuenca, 2015). Sin embar-
go, estudios en Latinoamérica en los últimos 
años demuestran que los desafíos persisten en 
ambos frentes, desde la necesidad de mejorar 
la formación pedagógica hasta la creación de 
condiciones laborales adecuadas que atraigan 
y retengan a educadores comprometidos en la 
tarea de formar a las generaciones futuras. El 
equilibrio entre una formación de calidad y la 
creación de oportunidades laborales estables 
son esenciales para impulsar un cambio posi-
tivo en el panorama educativo latinoamericano 
(Soto y Forero, 2016; Hurtado et al., 2019). 

Formar docentes conlleva una serie de 
desafíos que están en coherencia con las ne-
cesidades y particularidades de cada país. En 
estudios previos se ha evidenciado que, tradi-
cionalmente, la enseñanza ha estado ligada a 
procesos de enseñanza reproduccionista, me-
morística y repetitiva (Cano y Ordoñez, 2021). 
Asimismo, González (2018) sostiene que

En estudios latinoamericanos a pesar de 
reconocer al formador como una figura 
clave con diversas y complejas funciones, 
al definirlo, se acentúan sus deficiencias: 
pobremente capacitado, baja productividad 
académica, contradicción entre el modelo 

ideal y su desempeño real, escasa conexión 
con las escuelas y reflexión sobre sus prácti-
cas, insuficiente influencia en concepciones 
previas de los estudiantes. (p. 3) 

De acuerdo con lo anterior, en América 
Latina se han evidenciado falencias en la for-
mación de docentes; sin embargo, en los úl-
timos años los países se han interesado por 
mejorar estas condiciones. La formación de 
docentes varía significativamente de un país 
a otro, algunos países han adoptado enfoques 
más tradicionales, basados en la transmisión 
de conocimientos y el cumplimiento de planes 
de estudio estandarizados, mientras que otros 
han avanzado hacia enfoques más modernos 
y centrados en la pedagogía, el desarrollo de 
habilidades socioemocionales y la participa-
ción activa de los estudiantes en su proceso 
de aprendizaje. Al respecto Cox et al. (2019) 
afirman que en América Latina

… conviven diversos modelos institucio-
nales de la formación docente inicial. En 
la mayoría de los países, los profesores se 
forman en instituciones de nivel superior, 
tanto en universidades como en institutos 
superiores con diferentes formatos organi-
zacionales. El desafío consiste en avanzar a 
partir de esta diversidad hacia la construc-
ción de un sistema formador de calidad que 
responda a las necesidades de un sistema 
educativo en transformación. (p. 22)

A pesar de las diferencias entre los países, 
existen desafíos comunes en la formación de 
docentes en América Latina. Uno de los de-
safíos más importantes es la falta de recursos, 
tanto financieros como humanos. Muchos paí-
ses enfrentan restricciones presupuestarias 
que limitan la capacidad de invertir en la for-
mación y en la capacitación de docentes. Ade-



122 Cuadernos Universitarios, 16, 2023: 113-138
e-ISSN 2250-7132

Enid Daniela Vargas Mesa et al.

más, la falta de docentes calificados y la alta ro-
tación en la profesión docente son problemas 
persistentes en la región, tal y como lo señala 
Escribano (2017): 

El gasto en función de la educación no ha 
sido estable ni se ha comportado de manera 
eficiente; tampoco ha sido proporcional al 
aumento del PIB; aunque se aprecia un cre-
cimiento de la inversión en educación, no lo 
hace al ritmo que se necesita. (p. 9) 

Es así como varios países de América La-
tina han tomado medidas para mejorar la cali-
dad de la formación de docentes. Esto incluye 
la revisión y actualización de planes de estudio, 
la implementación de programas de capacita-
ción docente continua y la promoción de la in-
vestigación educativa. De acuerdo con Vaillant 
(2013), en gran parte de los países

… la carrera se organiza con base en una 
estructura de tipo piramidal y diseñada en 
niveles. El ingreso a la docencia se hace por 
el cargo de menor jerarquía del escalafón 
respectivo y por lo general se establece for-
malmente que es necesario contar con título 
docente para poder ejercer como maestro o 
como profesor, aunque esta condición no 
siempre se cumple. (p. 189) 

Desde la perspectiva de Anderson et al. 
(2013), la profesionalización de los docentes se 
construye a partir de una combinación de tres 
elementos: la existencia de condiciones labora-
les adecuadas, formación de calidad, gestión y 
evaluación que fortalezcan la capacidad docente 
en la práctica. Sin embargo, en la mayoría de los 
países latinoamericanos el contexto actual pre-
senta las siguientes características:
- Dificultad para la retención de docentes de 

calidad, debido a que no se generan buenos 

estímulos para que la profesión de los do-
centes sea la primera opción. 

- Baja calidad en la formación de docentes y 
condiciones de trabajo inadecuadas. 

- La gestión institucional y la evaluación do-
cente, en general, no han actuado como 
mecanismos básicos para mejorar el siste-
ma educativo.
Ahora bien, la vinculación laboral de do-

centes en América Latina es un tema rele-
vante y complejo en el contexto educativo de 
la región. Esta vinculación laboral se refiere a 
la relación contractual y a las condiciones de 
empleo que tienen los docentes en sus respec-
tivos países. Aquí se exploran algunos aspectos 
clave relacionados con la vinculación laboral de 
docentes en América Latina.

En muchos países, los docentes enfrentan 
condiciones laborales precarias. Esto incluye 
bajos salarios, falta de estabilidad en el em-
pleo, contratos temporales y la ausencia de 
beneficios sociales adecuados. La precariedad 
laboral puede afectar negativamente la moti-
vación y el compromiso de los docentes, así 
como su calidad de vida, tal y como advierte 
Escribano (2017):

Aunque la información disponible es par-
cial, todo indica que la situación predomi-
nante de la docencia en la región no se ajus-
ta a las características de una profesión de 
alto estatus: los salarios y las condiciones la-
borales son deficientes, la formación inicial 
es de baja calidad, y las oportunidades de 
desarrollo profesional son limitadas. (p. 19)

En cuanto a las condiciones de vinculación 
laboral de los docentes, varían significativa-
mente de un país a otro y, a menudo, incluso 
dentro de un mismo país. Las zonas rurales 
y desfavorecidas suelen tener condiciones la-
borales más desafiantes que las áreas urbanas 
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y más desarrolladas. Esta disparidad crea des-
igualdades en el acceso a una educación de ca-
lidad para los estudiantes.

En la revisión de la literatura, se encontró 
que los docentes que reciben oportunidades 
para su desarrollo profesional por medio de 
capacitaciones y formaciones en general tien-
den a estar satisfechos en sus trabajos y son 
más efectivos en las aulas. Es por esto que se 
han atendido estas necesidades en las políticas 
gubernamentales para la vinculación laboral 
de los docentes, tal y como se demuestra en el 
estudio realizado por Cuevas e Inclán (2021):

En los sistemas educativos de la región, des-
de hace algunos años el rumbo que han to-
mado las políticas docentes se ha inclinado a 
escuchar con mucha atención las recomen-
daciones de varios organismos internaciona-
les, que consideran como vía de mejoramien-
to de los sistemas educativos la examinación 
de maestros a través de la verificación de es-
tándares, minimizando muchos otros aspec-
tos de lo que significa y demanda el ejercicio 
profesional de la docencia. (p. 353)

De acuerdo con lo anterior, la vinculación 
laboral de los docentes tiene un impacto di-
recto en la calidad de la educación y es un tema 
multifacético que involucra aspectos econó-
micos, sociales y políticos. Mejorar las con-
diciones laborales de los docentes es esencial 
para garantizar una educación de calidad en 
la región y promover el desarrollo sostenible 
mediante una fuerza laboral educativa com-
prometida y bien preparada. La preocupación 
por la calidad de la formación de docentes de 
educación ha llevado a los países latinoameri-
canos a implementar políticas educativas que 
aumentan las demandas mediante el estable-
cimiento de nuevos controles y parámetros 
operativos (Vaillant, 2019). 

A pesar de los desafíos y desigualdades que 
se enuncian en los anteriores estudios, la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) (s.f.) en contraparte resalta que, 
a pesar del panorama desolador, también se 
han generado reconocimientos y numerosas 
iniciativas gubernamentales que han inverti-
do en programas de capacitación y desarrollo 
de los docentes. Ello permite mejorar habili-
dades pedagógicas contribuyendo a elevar la 
calidad de la enseñanza en la región, debido a 
que “los docentes se enfrentan a una profesión 
compleja, interdisciplinar por naturaleza, que 
requiere una serie de saberes que evolucionan 
con el tiempo y precisan de una actualización 
constante” (p. 14).

Los estudios realizados por Concha et al. 
(2021) y Peralta (2014) destacan la variabili-
dad en la posibilidad de mejorar la calidad de 
la educación en diferentes países de la región 
latinoamericana. Sugieren que la viabilidad de 
las mejoras está estrechamente vinculada a las 
políticas implementadas por los gobiernos. Al-
gunos países pueden lograr mejoras en los in-
dicadores educativos si implementan solucio-
nes políticas efectivas que fomenten la calidad 
de la enseñanza y la formación docente. Sin 
embargo, en otros países, la tarea de mejorar 
la educación puede ser mucho más desafiante 
y requerir una atención sostenida y profunda.

Los datos analizados en los estudios en 
Latinoamérica respaldan la idea de que, a 
pesar de los desafíos persistentes, la región 
ha logrado avances significativos en diversos 
indicadores educativos. Estos avances pue-
den atribuirse tanto a las reformas y políticas 
educativas implementadas en varios países 
como a la dedicación de los docentes de la re-
gión, que trabajan arduamente para brindar 
una educación de calidad a los estudiantes. 
A pesar de las diferencias entre los países 
latinoamericanos, estos hallazgos sugieren 
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que la mejora en la calidad de la educación es 
alcanzable por medio de políticas educativas 
adecuadas y esfuerzos continuos por parte de 
la comunidad educativa.

Inserción laboral para docentes en 
formación mayores de 40 años

La densidad teórica centrada en la inserción 
laboral de los docentes ha evolucionado a lo lar-
go de la historia y detalla valiosas vertientes que 
llevan a comprender este proceso. La perspec-
tiva sociológica se ha enfocado en el análisis de 
la influencia de las estructuras y dinámicas so-
ciales en la adaptación de los docentes a sus en-
tornos laborales; la teoría pedagógica ha exami-
nado las estrategias de formación y desarrollo 
profesional que facilitan la transición efectiva 
de los nuevos docentes desde la academia a las 
aulas de clase; la teoría psicológica ha explorado 
aspectos individuales como la motivación, la au-
toeficacia y el bienestar emocional de los docen-
tes durante su inserción en la profesión. Estas 
diferentes tradiciones teóricas convergen para 
proporcionar una comprensión más completa 
de la inserción laboral de los docentes, desta-
cando la importancia de abordar este proceso 
desde múltiples perspectivas interconectadas.

Para efectos semánticos, es importante ex-
presar que la etapa de inserción laboral es per-
ceptible desde dos perspectivas: la primera es la 
búsqueda de empleo y la segunda corresponde 
a los primeros años de ejercicio profesional del 
docente (Tardif y Borges, 2013). Este último es 
un espacio que, a menudo, representa el cho-
que entre las teorías estudiadas, los ideales, las 
expectativas y la realidad de las dinámicas es-
colares. Varios son los autores que, desde dife-
rentes contextos, han puesto el énfasis en esta 
temática; así lo evidencia el trabajo de Jiménez 
(2020), quien ilustra la producción científica ci-

tando los trabajos de MarceloGarcía (2008) en 
Europa; de Boerr (2011) y ReyesOchoa (2011) 
en Chile; de Nossar y Sallé (2017) en Uruguay; 
de Mejía et al. (2018) en Argentina; de Quice-
no (2016) en Colombia y de Cunha y Cunha 
(2012), en Brasil.

Desde esta mirada es fácil constatar, según 
lo aportado en la literatura, la fuerza que ha to-
mado la identidad profesional, la motivación y los 
retos de los docentes principiantes. No obstante, 
en materia de vinculación laboral de estudiantes 
mayores de 40 años que finalizan su carrera como 
docentes, pocos son los estudios encontrados. 
La falta de consistencia teórica en este campo 
resalta la necesidad de un enfoque más profundo 
y centrado en este grupo demográfico particular, 
que aporta una riqueza única de experiencias y 
perspectivas al ámbito educativo. La ausencia 
de estudios específicos plantea interrogantes 
importantes sobre las oportunidades y los desa-
fíos que estos estudiantes enfrentan al ingresar 
al mercado laboral como docentes, evidenciando 
una clara brecha en la literatura académica; bre-
cha que merece ser abordada para comprender 
mejor la inserción laboral y el impacto de los do-
centes que deciden embarcarse en esta vocación 
después de los 40 años.

Los principales retos que enfrentan los do-
centes recién graduados no solo obedecen a los 
prejuicios de los empleadores, a las exigencias 
sociales y a las políticas institucionales; tal como 
lo manifiesta Ávalos (2009), la inserción laboral 
presenta desafíos importantes debido a que, en 
muchos casos, el número de profesionales de la 
educación, con frecuencia, supera la oferta la-
boral. Esta situación se acentúa cuando se trata 
de personas mayores de 40 años quienes, a me-
nudo, enfrentan dificultades adicionales en la 
búsqueda de oportunidades de empleo después 
de completar su formación, entrando en riesgo 
de exclusión laboral. No obstante, autores como 
Shacklock et al. (2007), Weller (2007) y Rubio 
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(2013) coinciden en que esta población pro-
yecta entusiasmo y motivación para aprender, 
adaptarse al trabajo y contribuir a la productivi-
dad, incluso superando a los más jóvenes. 

Se parte del supuesto que la situación de 
exclusión en docentes mayores de 40 años que 
apenas inician su etapa laboral puede ser gene-
rada por una variedad de factores; por ejemplo, 
la inclinación de algunos empleadores por can-
didatos más jóvenes y el prejuicio sustentado en 
la falta de flexibilidad e impericia para manejar 
herramientas tecnológicas como demanda prin-
cipal de la sociedad actual. Es innegable que los 
docentes de mediana edad atraviesan conflictos 
familiares, sociales, económicos y psicológicos 
propios de sus vivencias y experiencias perso-
nales, profesionales y familiares y, en lugar de 
ser rechazados, necesitan que el sistema educa-
tivo se ocupe de ellos (Izaguirre, s.f.). 

Igualmente, las restricciones presupuesta-
rias en instituciones y sistemas educativos pue-
den limitar las oportunidades de empleo, lo que 
dificulta aún más la búsqueda de trabajo para 
los docentes. La adaptación a nuevas metodo-
logías y tecnologías educativas también puede 
representar un desafío para aquellos con ex-
periencia limitada en estas áreas. Además, los 
docentes pueden enfrentar dificultades adicio-
nales al buscar empleo en regiones geográficas 
específicas, debido a que la disponibilidad de 
puestos de trabajo puede variar ampliamente. 
Pese a estas situaciones problemáticas, el com-
promiso, la dedicación y la continua formación 
profesional pueden ayudar a los docentes a su-
perar estas barreras y a encontrar oportunida-
des significativas en el campo de la educación.

A pesar de estos obstáculos, es importante 
destacar que los profesionales mayores de 40 
años también aportan un conjunto único de ha-
bilidades y experiencias a la institución educa-
tiva; porque la diversidad, en términos de edad 
y de antecedentes vivenciales, constituye un 

activo valioso. Además, muchos profesionales 
mayores están altamente motivados y poseen 
habilidades de resolución de problemas desa-
rrolladas a lo largo de sus vidas, que derivan en 
contribuciones importantes para los empleado-
res. La inclusión y la valoración de la diversidad 
en el lugar de trabajo pueden ayudar a superar 
estas barreras y brindar oportunidades labora-
les justas a los docentes de todas las edades.

Como fue enunciado, en la revisión de li-
teratura se encontró importante producción 
científica sobre tres asuntos álgidos de la in-
serción profesional docente: la identidad pro-
fesional, los retos de los docentes principian-
tes y la motivación. Consolidar la identidad 
docente requiere de la fusión de roles, valores 
y creencias que autorregulan el desempeño en 
el aula; definirse como un profesional influ-
yente en las vidas de otros implica un proceso 
de construcción permanente generado por la 
motivación y el entusiasmo para superar las di-
ficultades y buscar constantemente las formas 
y medios para mejorar la enseñanza. Estas ra-
zones justifican la fuerza teórica puesta en los 
contextos referenciados y enfocan la atención 
en su revisión y profundización.  

Una amplia tradición proveniente de diver-
sos contextos geográficos ha centrado su inte-
rés en analizar cómo construyen los docentes 
su identidad profesional; al respecto, se citan 
especialmente las investigaciones de Prieto 
(2014), Zhang y Mckinney (2016), Vetter et 
al. (2016) y Guzmán (2017), quienes coinci-
den en asegurar que las personas construyen 
y negocian sus identidades para convertirse en 
miembros activos de las instituciones educati-
vas. Los autores reclaman que en los progra-
mas de formación inicial de docentes se incor-
pore el hábito de la reflexión, ello como una 
forma de aprendizaje profesional que permita 
al estudiante examinar su proceso de cons-
trucción identitaria. 



126 Cuadernos Universitarios, 16, 2023: 113-138
e-ISSN 2250-7132

Enid Daniela Vargas Mesa et al.

El hábito de la reflexión en la formación ini-
cial de los docentes constituye un factor esen-
cial que trasciende la instrumentalización de 
la enseñanza y los asuntos netamente procedi-
mentales, para promover la autorregulación del 
aprendizaje y la revisión crítica de la construc-
ción de identidad como futuros educadores. 
La reflexión permite evaluar valores, creencias 
y prácticas pedagógicas en un contexto auto-
evaluativo que contribuye a la formación de 
docentes conscientes de su identidad profe-
sional, preparados para adaptarse a un entorno 
educativo en constante cambio. La reflexión, 
como parte integral de la formación, nutre la 
capacidad de los futuros docentes para tomar 
decisiones informadas que, en última instancia, 
mejoran la calidad de la enseñanza y el impacto 
en las comunidades de aprendizaje.

A este constructo teórico contribuye La-
rraín (2008) cuando en sus postulados afir-
ma que hablar de identidad no es referirse a 
una especie de alma o esencia con la que se 
nace, ni a las disposiciones internas de un in-
dividuo que permanecen iguales sin importar 
el medio social, sino que es “un proceso de 
construcción en el que los individuos se van 
definiendo a sí mismos en estrecha interac-
ción simbólica con otras personas” (p. 32). 
Se comprende, desde esta perspectiva, que la 
identidad profesional del docente es un pro-
ceso continuo y dinámico durante el cual este 
se define a sí mismo mediante estrechas in-
teracciones simbólicas con otras personas; la 
interacción social desempeña un papel fun-
damental en la formación y evolución de su 
identidad. A medida que se comparten expe-
riencias, valores y símbolos culturales se ela-
bora una comprensión cada vez más profunda 
del sí mismo; esta construcción identitaria no 
es estática, se adapta y se transforma a lo lar-
go de la vida a medida que se experimentan 
nuevas experiencias. 

Tratándose de un proceso dinámico, la 
identidad del docente se configura y se re-
configura permanentemente, atendiendo a los 
intercambios simbólicos que van surgiendo en 
su transitar profesional. Esta reconfiguración, 
como lo indican Beijaard et al. (2004), proyec-
ta una visión activa de sí mismo y de su es-
cenario laboral, y se manifiesta en diferentes 
subidentidades que varían en el tiempo. Es 
decir, a medida que el docente interactúa con 
los actores de la comunidad educativa y parti-
cipa en diversas experiencias pedagógicas, su 
identidad se adapta y se transforma para re-
flejar su crecimiento, aprendizaje y desarrollo 
profesional. Esta flexibilidad identitaria resul-
ta esencial para la incorporación de las deman-
das educativas y sociales, de tal manera que su 
accionar pedagógico tenga un impacto positivo 
en la institución y en la comunidad. 

Respecto a la motivación como elemento 
crucial de la inserción profesional docente, 
se cuenta con importantes trabajos que han 
privilegiado este campo del conocimiento. A 
modo ilustrativo se citan los estudios de Gar-
cíaPoyato et al. (2018), quienes se interesaron 
en caracterizar la producción de científica de 
trabajos empíricos entre los años 2000 y 2017. 
Los autores llegaron a la conclusión de que, 
aunque existen motivaciones intrínsecas rela-
cionadas con el deseo de enseñar a los estu-
diantes o el gusto por un área del conocimien-
to en particular, se sobreponen circunstancias 
extrínsecas que tienen que ver con el ingreso 
económico, las condiciones laborales y el es-
tatus social. Igualmente, surgieron posiciones 
altruistas al percibir la docencia como una 
oportunidad para contribuir a la mejora social 
(Balyer y Özcan, 2014).  

Sin embargo, estos postulados, en par-
te, entran en tensión con las ideas de Núñez 
et al. (2021) quienes, citando los trabajos de 
Rodríguez et al. (2019), Games y Marrero 
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(2003) y Troncoso et al. (2016), aseguran que 
las personas en diversos ámbitos del mundo 
“se inclinan por las carreras profesionales por 
gusto o por interés y no necesariamente por 
las salidas laborales que ofrecen los diferentes 
grados universitarios” (p. 3). Estos estudios se 
interesaron en comprender las razones de los 
estudiantes para elegir la profesión docente y 
han llegado a la conclusión de que las moti-
vaciones más apreciadas son las de naturaleza 
altruista e intrínseca; por otro lado, dejan ver 
que las motivaciones extrínsecas, como el sa-
lario elevado o la conciliación entre trabajo y 
la vida personal, representan un menor valor 
para los estudiantes.  

Esta diversidad de teorías resalta que las 
razones que llevan a los estudiantes a elegir 
la docencia, sin importar su edad, se ven in-
fluenciadas por una amplia gama de factores 
complejos e interconectados que engloban as-
pectos internos, como lo son la pasión por la 
enseñanza, el deseo de tener un impacto po-
sitivo en la vida de los estudiantes y la satis-
facción personal que proviene de la labor edu-
cativa. Igualmente, surgen factores externos 
relacionados con las perspectivas laborales, las 
condiciones de empleo y las oportunidades de 
desarrollo profesional. Además, es importante 
reconocer que estas motivaciones pueden va-
riar considerablemente dependiendo de la eta-
pa de vida del estudiante, su experiencia previa 
y su entorno sociocultural. 

Tanto la motivación como la identidad 
profesional están intrínsecamente conectadas 
con el contexto de los docentes principiantes, 
dado que ambas dimensiones ejercen influen-
cia directa en su desarrollo y desempeño. En 
la etapa de inserción profesional, los docentes 
enfrentan una serie de retos relacionados con 
la gestión de aula, la creación de ambientes de 
aprendizaje, la transferencia de conocimien-
tos, la diversidad de estudiantes y sus necesi-

dades individuales, los modos de relación con 
los pares y demás actores de la educación, la 
planificación de las clases, la evaluación, y la 
adaptación a las demandas del currículo; es-
tas acciones constituyen tareas abrumadoras 
y estresantes para los docentes principiantes. 
Sin embargo, el apoyo adecuado, la continua 
formación profesional y la acumulación de ex-
periencias significativas marcan el camino ha-
cia la superación de estos obstáculos y hacia 
la configuración de docentes competentes y 
comprometidos.

En las investigaciones revisadas fue recu-
rrente comprender que los docentes perciben 
un vacío entre los imaginarios que llevan de la 
universidad sobre los estudiantes y la escuela, 
y lo que enfrentan en la realidad; ese contraste 
genera un estado de frustración que puede lle-
var a que el docente incorpore en sus acciones 
un conocimiento procedimental inadecuado, a 
veces relacionado con la concepción de autori-
dad. En este sentido, los trabajos de Jiménez 
(2000) evidenciaron que los problemas de la 
gestión en el aula ponen a prueba la resistencia 
de los docentes principiantes ante las contin-
gencias que surgen en la cotidianidad educati-
va; desafíos que, a menudo, se abordan de ma-
nera independiente y a lo largo de un proceso 
de prueba y error.

El análisis de las contribuciones de Chis-
vert y Marhuenda (2012) citados por Rodrí-
guez et al. (2020), puso en evidencia que el 
inicio del ejercicio profesional de los docen-
tes principiantes se sustenta en la preocupa-
ción por armonizar la relación teoríapráctica 
y constituye una etapa para su desempeño 
futuro; por tanto, esos primeros momentos 
son de supervivencia, descubrimiento, adap-
tación, aprendizaje y transición. Además, los 
docentes deben transferir lo aprendido en su 
formación académica a situaciones concretas, 
lo cual puede resultar desafiante y, al mismo 
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tiempo, enriquecedor para su desarrollo pro-
fesional. La reflexión y el apoyo adecuado en 
esta etapa son cruciales para que los docentes 
principiantes puedan avanzar hacia una prác-
tica pedagógica sólida y efectiva. 

En resumen, la revisión de la literatura reve-
la que la inserción profesional de los docentes 
es un proceso complejo que abarca la construc-
ción de la identidad profesional, los retos que 
enfrentan los docentes principiantes y las moti-
vaciones que impulsan a los individuos a elegir 
la docencia. En última instancia, el rastreo de 
investigaciones cuyo objeto de estudio es la in-
serción laboral de los docentes, subraya la im-
portancia de comprender y abordar los procesos 
asociados a su formación inicial y permanente, 
reconociendo que la calidad de la enseñanza y 
el impacto en las comunidades de aprendizaje 
dependen, en gran medida, de la identidad, la 
motivación y la preparación de los docentes.

Trayectorias educativas de estudiantes 
universitarios mayores de 40 años

En esta revisión, las trayectorias educati-
vas de estudiantes universitarios se desglosan 
en un proceso que comprende el ingreso a, la 
permanencia en y el egreso de las carreras de 
nivel superior. De esta manera, especialmen-
te en lo que refiere al ingreso universitario, se 
encuentran posiciones que entienden el acceso 
a la educación en el marco de la “igualdad de 
oportunidades” y, por ende, sostienen que los 
recorridos educativos escolares responden a ca-
pacidades, expectativas, motivaciones, cualida-
des u orientaciones individuales. Dentro de esta 
perspectiva, el sistema educativo en general y 
el nivel universitario, en particular, se define 
como un tribunal neutral que consagra logros, 
esfuerzos y sanciona debilidades y limitaciones, 
ignorando el papel que juegan las condiciones 

socioeconómicas y culturales a la hora de defi-
nir estas trayectorias. Para analizar y compren-
der las trayectorias sociales y educativas de los 
estudiantes, es necesario considerar

… las posiciones que los mismos ocupan en 
el espacio social y que se dan en el campo 
de las relaciones de poder entre los grupos 
sociales, por lo que al estudiar los recorridos 
sociales o educativos de los estudiantes es 
necesario ponerlos en diálogo con el con-
texto sociohistórico, cultural e institucional 
en el que estos se desarrollan. (Bracchi y 
Gabbai, 2009, p. 55)

El ingreso de los estudiantes a una carrera 
universitaria implica un cambio que no aconte-
ce solamente en términos institucionales o cu-
rriculares, sino que pone en juego los esquemas 
de percepción, de apreciación, de valoración y 
de acción que posibilitarán la diversa toma de 
decisiones que contribuirá a conformar el ofi-
cio de estudiante universitario. Este oficio se 
conforma apropiándose de las “reglas de juego” 
propias de la institución y, para ello, se debe-
rá utilizar todo el capital económico, cultural y 
simbólico al que se tenga acceso. 

Cabe resaltar que, si bien la literatura edu-
cativa indica que los estudiantes recorren un 
proceso educativo común, es necesario expli-
citar que la experiencia escolar de los estu-
diantes es diversa y adquiere características 
particulares. En este caso, más que hablar de 
trayecto escolar de los estudiantes —en este 
caso, mayores de 40 años— se considera más 
pertinente señalar que se encuentran en pre-
sencia de distintas experiencias educativas, las 
cuales no son lineales ni homogéneas ni pre-
decibles, sino que están caracterizadas por la 
diversidad y la heterogeneidad, y es más apro-
piado hablar de experiencias educativas, en 
plural (Bracchi y Gabbai, 2009). Por tanto, no 
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existe una única condición estudiantil de los 
universitarios porque no se puede decir que 
hay una práctica universitaria homogénea. De 
esta manera, la supuesta identidad estudiantil 
está fragmentada por las condiciones materia-
les y simbólicas propias de las dinámicas uni-
versitarias y de las experiencias individuales. 

A partir de esta primera aproximación teóri-
ca, se considera necesario recurrir a uno de los 
primeros trabajos de reflexión sistemática en el 
marco de la tesis de maestría (Bracchi, 2005). 
Allí el objetivo del estudio fue indagar la arti-
culación escuela secundariauniversidad y, en 
esa articulación, lo que significaba el ingreso a 
los estudios superiores. La investigación avan-
zó sobre el análisis del ingreso a los estudios 
universitarios de estudiantes egresados de tres 
escuelas secundarias de la ciudad de La Plata, 
en Argentina. Allí se señalaba que las variables 
identidad, institución, escuela de procedencia y 
clima educativo familiar resultaron fundamen-
tales a la hora de estudiar el ingreso a la vida 
universitaria de un grupo de estudiantes. 

El problema de esta investigación se refirió 
al proceso de acceso y permanencia de los es-
tudiantes en el sistema de educación superior, 
en este caso la universidad, centrando especial 
atención en los condicionantes de ingreso y 
permanencia. Para analizar estas vinculaciones 
se realizó este estudio sobre las trayectorias 
considerando principalmente los itinerarios 
anteriores de los estudiantes y su ingreso a la 
universidad. Para ello, conocer el origen so-
cioeconómico, educativo y cultural de los estu-
diantes, además de sus trayectorias educativas 
anteriores, fueron ejes centrales del análisis. 

En este trabajo se definieron los recorridos 
de los estudiantes en el marco de lo que se de-
nominó “trayectorias escolares”. Se tomaron 
como referentes teóricos a Dubet y Martucce-
lli (1998), autores que se refieren a las trayec-
torias como a todos aquellos condicionantes 

(experiencias, saberes, etc.) que inciden en 
el trayecto de los sujetos por las instituciones 
educativas. Tomando esta definición se avanzó 
en comprender los modos de ser estudiante 
universitario y qué significaba ser estudian-
te, sobre todo en el primer año de la carrera 
elegida; es decir, durante las primeras inte-
racciones entre los estudiantes y la institución 
universitaria. Recurriendo a una de las cate-
gorías teóricas de Pierre Bourdieu como es la 
de capital cultural se encontró que este se en-
cuentra ligado a conocimientos, ciencia y arte, 
y se impone como una hipótesis indispensable 
para rendir cuenta de las desigualdades de las 
experiencias escolares. 

De esta manera, se entiende tanto desde 
Terigi (2010) como desde Kaplan (2005) que 
las trayectorias educativas (escolares, para Te-
rigi) se proyectan como trayectorias homogé-
neas, ideales y teóricas. Contraponen a ello la 
idea de trayectorias reales, plurales y diversas 
que hablan de itinerarios concretos y contra-
dictorios. Lo relevante de estudiar las trayec-
torias educativas es que es a partir de ellas se 
reconoce el modo en que los estudiantes cons-
truyen sus experiencias educativas (Dubet y 
Martuchelli, 1998). 

Las trayectorias educativas individuales se 
van “construyendo a partir de lo que el agente 
adquiere y acumula, todo aquel capital —eco-
nómico, cultural, social y simbólico— que le 
permitirá desarrollarse en los diferentes cam-
pos” (Bracchi, 2005, p. 94). En este marco es 
pertinente destacar el concepto de estrategia, 
que abordaremos posteriormente, debido a 
que “el agente a partir de su trayectoria y las 
adquisiciones y acumulaciones efectuadas se 
encontrará o no preparado para elaborar es-
trategias que le permitan entrar a un determi-
nado campo específico y además permanecer 
en él” (Bracchi, 2005, p. 94). Coincidiendo 
con Gabbai se entiende que estudiar las tra-
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yectorias “implica referirse a los avances, a las 
elecciones realizadas en los itinerarios em-
prendidos, los retrocesos, en algunos casos los 
abandonos y en otros, los cambios de escuelas 
realizados, entre varias situaciones posibles” 
(Gabbai, 2012, p. 49).

Bajo una mirada crítica, esta multiplicidad 
de procesos y situaciones permite relacionar 
las trayectorias sociales con las trayectorias 
académicas en tanto que, para el estudio de 
trayectorias,

… es necesario tener en cuenta tanto las 
condiciones objetivas —las materiales— 
como las subjetivas porque los sujetos o 
grupos no existen al margen del espacio so-
cial y porque es justamente en este marco 
que muchos jóvenes construyen sus propias 
trayectorias sociales y escolares, siempre 
teniendo en cuenta un espacio de autono-
mía y la capacidad de acción de los mismos. 
(Gabbai, 2012, p. 58)

En lo concerniente a la permanencia de los 
estudiantes en el nivel superior universitario, 
Nicastro (2018) estudia las trayectorias educa-
tivas como una cuestión institucional, y a partir 
de allí propone pensarlas como un analizador 
de las dinámicas institucionales de las orga-
nizaciones educativas de formación superior. 
Menciona que aludir a la cuestión institucional 
implica advertir que la posición de los estudian-
tes entra en diálogo con otros componentes de 
la estructura organizacional: los propósitos for-
mativos; los roles, tareas y funciones; las nor-
mas y regulaciones; los espacios y los tiempos; 
las tradiciones y producciones culturales. 

Este diálogo habla del formar parte de una 
trama dinámica donde las trayectorias de los es-
tudiantes y los recorridos situados son, al mis-
mo tiempo, tanto un componente de esa trama 
como un resultado de esta, siempre en el marco 

de una relación (que es mucho más que algo del 
orden de lo interpersonal) con otros. Concluye 
esta investigación con diferentes aseveraciones 
sobre cómo entender las trayectorias educati-
vas, en las que sostiene que entender las trayec-
torias puede ser una clave de lectura con un alto 
potencial analizador para pensar la formación 
universitaria en su conjunto.

Las trayectorias de estudiantes en las uni-
versidades también pueden analizarse a partir 
del trabajo de Dippolito et al. (2014), en donde 
se indaga sobre las características de los estu-
diantes de segundo y tercer año de las carre-
ras de licenciatura en Antropología, Biología, 
Geología y Geoquímica en la Universidad de 
La Plata (Argentina), que presentaron en sus 
trayectorias estudiantiles una inadecuación 
entre sus disposiciones y las demandas ins-
titucionales. Se considera que el desempeño 
de los estudiantes y el logro de sus metas en 
la universidad se relacionan no solo con el 
aprendizaje formal, sino también con el cum-
plimiento de una serie de pautas administrati-
vas y con otros factores de igual magnitud que 
inciden en la permanencia, vinculados a la his-
toria personal de cada estudiante. Entre estos 
se destacan: la formación preuniversitaria, el 
contexto socioeconómico, los niveles de moti-
vación, los hábitos y las actitudes.

Con respecto a la metodología, se tomaron 
como base de análisis los ingresantes de la co-
horte 2015, donde se trabajó con los datos del 
Sistema de Información para la Planeación 
Urbana (SIPU) para aquellos que hubieran 
optado por inscripción a una nueva carrera y 
con el sistema de inscripción electrónica de la 
facultad para aquellos que hubieran realizado 
su inscripción a condicionalidad para rendir su 
materia troncal. Identificados los estudiantes 
en las situaciones particulares mencionadas, 
se diseñó una entrevista para indagar sobre sus 
características y los factores asociados a su si-
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tuación, buscando distinguir aquellos que autó-
nomamente hubieran tomado decisiones sobre 
sus carreras que no los perjudicaran de aquellos 
que, frente a una dificultad en el cumplimiento, 
hubieran tomado como salida una opción admi-
nistrativa que no los favoreciera.

Las conclusiones de este trabajo giran en 
torno a una aproximación diagnóstica, la cual 
apunta a visualizar que cada estudiante cuenta 
con autonomía para el desarrollo de su trayec-
toria y las dilaciones no necesariamente con-
llevan incumplimientos, ya que las trayectorias 
son autónomas en sí mismas. Cabe marcar las 
diferencias y hacer hincapié en que el interés 
ha sido puesto en las causas en que la dilación 
de la trayectoria se apoya en dificultades para el 
cumplimiento o en el desconocimiento de las 
condiciones a cumplir administrativamente.

De esta manera, el abordaje y el análisis de 
las trayectorias educativas cobra relevancia en 
el discurso pedagógico actual por diferentes 
razones, pero mucho más por la contextuali-
dad propia que atraviesa la universidad. Las 
políticas educativas vinculadas al acceso y al 
ingreso a los estudios universitarios han sido 
una preocupación y una ocupación a lo largo 
del tiempo en la Argentina y, en los últimos 
años, también el egreso. 

Al respecto, las trayectorias de los estu-
diantes, de acuerdo con García de Fanelli 
(2004), también son influidas por factores 
endógenos individuales: edad, residencia, 
nivel socioeconómico y formación académica 
previa, entre otros circunstancias; y factores 
endógenos institucionales: las políticas de 
admisión de cada institución, las políticas de 
integración de los estudiantes a la institución, 
los paradigmas pedagógicos y culturales de 
cada carrera, la duración y flexibilidad del plan 
de estudios, el cuerpo docente, la relación do-
centeestudiante y la cultura organizacional, 
entre otras disposiciones. 

Como otra perspectiva, en el trabajo de 
Vega Torres (2023) se expone un análisis de 
las trayectorias educativas de los estudiantes 
en relación con su posición actual y su disposi-
ción, definida por la perspectiva de tiempo fu-
turo de cada estudiante, frente a su realización 
en la vida universitaria en Boyacá, Colombia.

El estudio muestra la importancia que tie-
ne la construcción de una perspectiva motiva-
cional o de futuro (Nuttin, 2014), derivada de 
las condiciones de acceso público y privado de 
la educación, para entender el grado de rea-
lización en la vida universitaria. El estudio es 
de carácter longitudinal analítico de las con-
diciones que presentan los estudiantes en ins-
tituciones educativas (Arnau y Bono, 2008). 
Se tomó una muestra de 968 estudiantes. Se 
realizó un análisis de regresión de variables 
categóricas, obteniendo como resultado que, 
aunque exista una influencia directa en las 
motivaciones personales en la selección de 
carreras profesionales, se encuentra que hay 
una baja probabilidad de que los estudiantes 
logren estudiar en las carreras deseadas. 

De esta manera, las trayectorias de los estu-
diantes desde sus condiciones de vida adoles-
cente hasta su formación profesional definen 
una de las características de estudio de rele-
vancia en la comprensión de la elección de las 
carreras, especialmente las ligadas a la forma-
ción de docentes. El énfasis en la relación entre 
vocación y sus motivaciones individuales y fa-
miliares ha tenido una importancia actual en las 
investigaciones orientadas a analizar estudian-
tes mayores de 40 años (Gómez y Royo, 2015). 

Finalmente, en el caso de los países lati-
noamericanos, es posible entender que las 
condiciones sobre los aspectos motivacionales 
como parte de una visión instrumental de la 
educación puedan encontrarse implícitos en 
la posición social de los individuos (Aparicio 
y Castillo, 2013), en la organización curricular 
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de las instituciones y en la motivación de los 
estudiantes por sobresalir o escalar en el mer-
cado laboral (Velázquez, 2013). 

Conclusiones

En conclusión, el panorama de la educa-
ción superior en América Latina ha experi-
mentado una serie de transformaciones signi-
ficativas en las últimas décadas, en respuesta 
a las políticas neoliberales y a las demandas 
cambiantes del mercado laboral. Estas políti-
cas han llevado a una reestructuración de las 
políticas educativas en la región, con un en-
foque en la formación profesional en el nivel 
superior y una amplia gama de ofertas acadé-
micas que abarcan carreras de pregrado, grado 
y posgrado, así como cursos de extensión.

La inclusión de adultos en la educación su-
perior, especialmente aquellos mayores de 25 
años, se ha convertido en una estrategia clave 
en varios países de la región, con enfoques di-
versos como la acreditación de saberes previos 
y la implementación de ciclos de complementa-
ción curricular. Esto ha tenido un impacto sig-
nificativo en las carreras de formación docente, 
permitiendo a estudiantes con antecedentes 
técnicos acceder a la formación pedagógica.

Asimismo, en las investigaciones revisadas 
se encontró que la formación de docentes y la 
vinculación laboral en América Latina son dos 
aspectos esenciales que influyen directamen-
te en la calidad de la educación en la región. 
La formación de docentes, tanto inicial como 
continua, es fundamental para preparar a edu-
cadores competentes y comprometidos. Sin 
embargo, se han identificado desafíos persis-
tentes en la región, incluida la variabilidad en 
la calidad de los programas de formación y la 
falta de recursos para la capacitación adecuada 
de docentes.

La formación de docentes y la vinculación 
laboral son aspectos interrelacionados que re-
quieren una atención continua para mejorar 
la calidad de la educación en América Latina. 
Los esfuerzos deben centrarse en elevar los 
estándares de formación de docentes y en ga-
rantizar condiciones laborales adecuadas para 
que puedan desempeñar su papel crucial en el 
desarrollo educativo de la región.

Por último, en los estudios sobre inserción 
laboral de los docentes es fundamental recono-
cer que el concepto no solo se limita a la bús-
queda de empleo, también abarca los primeros 
años de ejercicio profesional, un período que a 
menudo representa un choque entre las teorías 
académicas, las expectativas, y la realidad de las 
dinámicas escolares. La complejidad de este 
proceso abarca múltiples dimensiones y desa-
fíos y ha sido analizada desde perspectivas so-
ciológicas, pedagógicas y psicológicas; perspec-
tivas que han demostrado cómo los educadores 
se adaptan a sus entornos laborales y cómo en-
frentan la transición desde la formación acadé-
mica a la práctica en las aulas. Si bien la identi-
dad profesional, la motivación y los retos de los 
docentes principiantes han sido ampliamente 
estudiados, se ha identificado una brecha en la 
literatura en lo que respecta a la inserción la-
boral de estudiantes mayores de 40 años que 
optan por una carrera docente. Esta falta de in-
vestigación específica subraya la necesidad de 
un enfoque más profundo en este grupo demo-
gráfico capaz de aportar una riqueza única de 
experiencias y perspectivas al campo educativo. 
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