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Resumen. Los docentes de Educación Física (EF), frente a las demandas de una sociedad compleja y cambiante, advierten que están 
siendo emplazados antes que el sistema educativo, como uno de los principales responsables de la crisis que atraviesa la formación 
universitaria, hechos que trastocan el sentido de la identidad profesional forjada durante años de formación inicial y en servicio. Obje-
tivo. Comprender la construcción de representaciones de identidad profesional en un contexto de posiciones intersubjetivas de poder 
a partir de discursos interactivos/reflexivos entre docentes universitarios de EF. Método. Cualitativo, inductivo de codificación abierta, 
dinámico e interactivo con soporte en el Atlas.ti 8, para el análisis de datos. Resultados. No es posible identificar constructos-percep-
ciones de identidad profesional, desligada de una red, un campo de arreglos y disensos muy sutiles que definen posiciones, alianzas, 
oposiciones y relaciones intersubjetivas de poder entre los docentes universitarios de EF; los docentes vivencian tortuosas experiencias 
que impiden construir una identidad propia, lo que existe es una identidad atribuida y preestablecida; asocian su identidad con el “debe 
ser”, regulado-supervisado por la gestión institucional-normativa y con formas de dar respuesta a las expectativas e intereses de los 
demás. Conclusión. En el modelo de gestión universitaria vigente, el docente además de asumir una identidad atribuida, vinculada a 
posiciones estructurales de dominio-subordinación, experimenta ciertas presiones externas para abdicar su vocación y formación pro-
fesional a favor de la idea de convertirse en un ser científico y burócrata por obligación. Se precisa de programas institucionales para 
construir procesos de identidad universitaria.  
Palabras clave: Identidad profesional, identidad universitaria, docencia universitaria, formación profesional, relaciones de poder, 
docente de educación física. 
 
Abstract. Physical Education (PE) teachers, faced with the demands of a complex and changing society, warn that they are being 
placed before the educational system, as one of the main responsible for the crisis that university education is going through, events 
that disrupt the sense of professional identity forged during years of initial and in-service training. Aim. Understand the construction 
of representations of professional identity in a context of intersubjective positions of power based on interactive/reflective discourses 
among university PE teachers. Method. Qualitative, inductive, open coding, dynamic and interactive with support in Atlas.ti 8, for 
data analysis. Results. It is not possible to identify constructs-perceptions of professional identity, detached from a network, a field of 
very subtle arrangements and dissents that define positions, alliances, oppositions and intersubjective power relations among university 
PE teachers; Teachers go through tortuous experiences that prevent them from building their own identity; what exists is an attributed 
and pre-established identity; They associate their identity with “should be”, regulated-supervised by institutional-normative manage-
ment and with ways of responding to the expectations and interests of others. Conclusion. In the current university management 
model, the teacher, in addition to assuming an attributed identity, linked to structural positions of dominance-subordination, experi-
ences certain external pressures to abdicate his vocation and professional training in favor of the idea of becoming a scientific and 
bureaucratic being. out of obligation. Institutional programs are needed to build university identity processes. 
Keywords: professional identity, university identity, university teaching, professional training, power relations, physical education 
teacher. 
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Introducción 
 
Conforme ocurren los diferentes cambios estructurales 

en la sociedad moderna (Gutiérrez et al., 2018), emergen 
nuevos escenarios disruptivos en educación, nuevas alterna-
tivas de interacción docente-estudiante, experiencias for-
mativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Baena et 
al., 2022; George-Reyes et al., 2023), ideadas según la co-
yuntura de la nueva normalidad (Vargas-Salazar et al., 
2022), para responder con eficacia de forma adaptable y fle-
xible a las necesidades de los usuarios. Estos cambios, han 
alterado las identidades profesionales, los roles, escenarios, 

dejando de desarrollarse como se hacía habitualmente la en-
señanza universitaria (González et al., 2023). En EF, se ge-
neraron situaciones de confusión, incertidumbre, estrés 
(Burgess & Sievertesen, 2020), opción por las clases a dis-
tancia (Castillo-Retamal et al., 2023), el uso acelerado de 
la tecnología, adecuando los contenidos de naturaleza más 
práctica que teórica a la nueva realidad en la que los medios 
digitales son protagonistas (Monguillot, 2023; Quilindo, 
2023). Empero, lo que ocurre en las nuevas necesidades de 
formación y aprendizaje dependen en gran medida del fac-
tor docente, que se ha convertido en la piedra angular de 
los procesos pedagógicos (Darling-Hammond et al., 2024). 
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Todo lo que se hace dentro y fuera del aula, es consecuencia 
de lo que piensa el docente, de sus percepciones, creencias 
pedagógicas (Hermans et al., 2008), que estructuran, orga-
nizan su desempeño e identidad profesional y le predispo-
nen para tomar decisiones o dar respuestas a situaciones par-
ticulares de planificación, desarrollo y evaluación de los 
procesos educativos. De lo contrario, desmerecer las opi-
niones, sentimientos y percepciones del profesorado, puede 
conllevar al fracaso de las intenciones y posibilidades educa-
tivas (Gupta et al., 2018). 

Las instituciones universitarias están experimentando 
procesos de transformación digital (Chinkes & Julien, 
2019), denominada indistintamente como realidad virtual 
(Calderón et al., 2023), cuyos elementos centrales están 
constituidos por las tecnologías de información-comunica-
ción, el desarrollo de competencias digitales que hacen po-
sible innovadoras formas de interacción y aprendizaje (Gon-
záles-Sanmamed et al., 2020; Han & Ellis, 2020). Es un 
tránsito de ambientes formativos presenciales hacia ambien-
tes no presenciales, remotos (León-Cázares et al., 2024), 
que a su vez permite, la integración de la educación presen-
cial con enseñanza a distancia para desarrollar aprendizajes 
híbridos (Raes et al., 2020), rasgos que conllevan a caracte-
rizar la educación superior actual como digital-inmersiva, 
ubicua y transmediática (Crovi, 2024). Esta situación, de-
manda a las universidades no solo identificar los nuevos y 
complejos desafíos de la nueva realidad educativa, sino exa-
minar sus fortalezas, capacidades para enfrentarlos, adop-
tando en lugar de respuestas de emergencia (Murphy, 
2020), acciones o políticas con una visión holística, estraté-
gica sobre la transformación digital de la educación superior 
(Area-Moreira et al., 2021); exige a los docentes universi-
tarios, abandonar los convencionales desempeños y discur-
sos pedagógicos (Flores et al., 2022), reemplazándolos por 
una formación óptima, continua en modelos de enseñanza 
híbridos, capacidades que reflejen buenas prácticas, un pro-
greso profesional, calidad de docencia (Brown, et al., 2020; 
Van-Dijk et al., 2020), innovadores modelos de interacción 
que implican la movilización de saberes, prácticas, expe-
riencias, discursos vinculados a los nuevos desempeños, re-
presentaciones de identidad profesional, niveles de alfabeti-
zación digital y concepciones pedagógicas de la enseñanza 
(Dorfsman & Horenczyk, 2021). 

En este contexto, la temática de la identidad profesional 
se ha convertido en un asunto de especial interés, conside-
rándose como un factor clave para responder a los retos, 
desafíos de la enseñanza universitaria y comprender la vida 
profesional de los docentes, el bienestar, compromiso con 
la profesión y mejores niveles de aprendizaje en los estu-
diantes (Cuadra et al., 2021; Fernández, 2017). En una ins-
tancia académica como la universidad en la que se enfatiza 
la importancia en la preparación de los futuros profesiona-
les, la identidad con la profesión puede impactar decisiva-
mente en la formación de las personas y en la calidad de la 
enseñanza-aprendizaje, generar inconsistencias entre la de-
manda actual, enfoques específicos y los procesos de forma-
ción docente (Poblete-Valderrama et al., 2023); la 

percepción que tenga el docente de EF respecto a su rol so-
cial y educacional le conducirá a tomar distintas decisiones 
y líneas de intervención (Rivera et al., 2020). Desempe-
ñarse o aprender a enseñar equivale a desarrollar la propia 
identidad profesional, es una compleja tarea que va más allá 
de la formación de capacidades sobre qué y cómo enseñar 
(Beijaard et al., 2004), puede entenderse como una dimen-
sión compleja y dinámica de reflexión introspectiva, de 
construcción y reconstrucción de sentidos, significados, va-
lores que sustentan la profesión docente, incluye represen-
taciones subjetivas de roles, autoimagen, autoeficacia, así 
como el compromiso con la enseñanza y la profesión 
(Hanna et al., 2020).  

La identidad profesional docente se comprende como 
un proceso de configuración del sujeto, que surge de la in-
teracción y transacción entre la individualidad atribuida por 
otros y la identificación asumida (Ritacco & Bolívar, 2018), 
es un proceso de construcción de significados, sentimientos, 
creencias, saberes, actitudes, valores que el docente se atri-
buye a sí mismo y a los demás como profesional de la ense-
ñanza que le posibilitan un mejor desempeño profesional, 
mayor compromiso con la profesión, autoeficacia y toma de 
decisiones profesionales (Díaz-Guío et al., 2023; Zhu, 
2017), vinculados a la misión, objetivos, valores y compro-
misos sociales que conforman el quehacer universitario 
(Valdez et al., 2019). Se encontró que la identidad profe-
sional se construye a partir de la oportunidad de convertirse 
en docente (Bohórquez-Góngora et al., 2023), no es está-
tica ni se hereda, es continua, un proceso inconcluso y en 
constante cambio (de Souza et al., 2023). Entonces, se 
puede afirmar que la identidad es producto de la construc-
ción y reconstrucción de creencias, ideas, valores, sentidos, 
experiencias y aprendizajes vivenciadas a lo largo de la vida 
profesional (Cardoso, 2010; de Faria & Trevisan, 2011; Pi-
res et al., 2019). La identidad con la profesión puede gene-
rar capacidades de agrupamiento en función a características 
comunes y de establecer los rasgos que distinguen a unos 
grupos de otros (Porlán, 2018), cierto empoderamiento de 
los docentes en los procesos formativos académicos e insti-
tucionales, incidir en la opiniones, propuestas, entendi-
miento, cooperación, coherencia con los demás integrantes 
de la institución, fomentar la participación e involucra-
miento en la concreción de las metas institucionales, los 
mismos que cobran mayor importancia en la distinción de 
profesionales y de organismos de calidad. 

En la era digital, una paradoja central entre los docentes 
de EF consiste en cómo gestionar los procesos formativos 
capaces de vincular una realidad artificial y otra real (Ma-
quera-Maquera et al., 2024), no obstante, se aprecia una 
inconsistencia entre la demanda actual y el cumplimiento de 
los estándares de formación del profesorado (Aguilar et al., 
2023), puesto que son bastante difusos los modelos res-
pecto a qué significa ser docente y cómo deben ser prepara-
dos en nuevas competencias profesionales, se carece de en-
foques específicos, por citar por ejemplo el inclusivo (To-
rres et al., 2023), que orienten la formación inicial-perma-
nente de los profesores, las interacciones en el desarrollo de 
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experiencias prácticas de enseñanza, que finalmente tienen 
un efecto importante en la identidad profesional del do-
cente (Robinson & Jancic-Mogliacci, 2019). La constata-
ción de esta realidad, pone en evidencia que los docentes y 
la universidad asumen los cambios muy lentamente y sus ro-
les como es habitual, están más asociados a la contemplación 
que a la acción y transformación. La figura del docente uni-
versitario, muchas veces con una sobrecarga académica, res-
ponsabilidad en múltiples comisiones de trabajo, bajo una 
condición laboral inestable y deficiente remuneración, está 
supeditada a un conglomerado de funciones y demandas que 
a menudo entorpecen su desempeño e identidad profesional 
(García & Martín, 2018). Aproximarse al conocimiento de 
la identidad profesional de los docentes de EF, permitiría 
abordar desafíos específicos impuestos por la coyuntura 
presente, aprender de experiencias propias y de los demás, 
mejorar la actividad profesional, ética, producir conciencia 
para construir, experimentar procesos formativos híbridos, 
superar estereotipos, dar sentido a las acciones, actitudes y 
asumir como una oportunidad valiosa para innovar los 
desempeños y las maneras de ser como un profesional de la 
enseñanza superior. En este sentido, el objetivo del estudio 
fue comprender la construcción de representaciones de 
identidad profesional a partir de discursos interactivos/re-
flexivos individuales y los compartidos colectivamente en-
tre docentes universitarios de EF. 

 
Método 
 
Método y técnicas 
Es un estudio que empleó una metodología cualitativa-

fenomenológica, desarrollado en contextos y con sujetos 
muy particulares (Yin, 1994), para comprender la comple-
jidad de creencias y significados otorgados por los sujetos de 
estudio (Fuster, 2019). Según Moraes y Galiazzi (2011), la 
“fenomenología construye realidades a partir de los diferen-
tes puntos de vista y cuestionamientos de los sujetos” (p. 
22). Las técnicas empleadas corresponden a los grupos fo-
cales y una entrevista semiestructurada, por factibilizar la 
dinamicidad de las discusiones-participaciones, captar expe-
riencias, auto explicaciones y actitudes (Kitzinger, 1995). 
Los resultados del estudio, forman parte de una investiga-
ción respecto a “Representaciones sobre el ejercicio de la 
docencia universitaria…” desarrollado mediante el Fondo 
Especial de Desarrollo Universitario (FEDU, código: 1442-
2022), para el Vicerrectorado de Investigación de la Uni-
versidad Nacional del Altiplano, Puno-Perú. 

 
Población y contexto 
El estudio fue ejecutado con docentes de la Escuela Pro-

fesional de Educación Física, Facultad Ciencias de la Educa-
ción, Universidad Nacional del Altiplano Puno-Perú. Para 
definir la población en estudio, se optó por el muestreo in-
tencional no probabilístico (15 docentes de un total de 22), 
debido a que este procedimiento permite examinar a pobla-
ciones con características muy diversas, con alto grado de 
variabilidad (Otzen y Monterola, 2017), habiéndose 

establecido los siguientes criterios: a) participación libre y 
voluntaria, b) consentimiento informado c) encontrarse en 
actual ejercicio de la docencia universitaria, d) experiencia 
mayor a cinco años como docente universitario, e) poseer 
grado académico de magíster o doctor. 

Una vez definida la población participante se estableció 
el grupo focal, implementándose los siguientes procedi-
mientos: a) elaboración de un plan básico que contempló 
actividades de inicio, proceso y finalización de sesiones o 
reuniones grupales; b) coordinación-comunicación previa 
con cada participante para señalar tiempo y modalidad de 
intervención; c) ejecución de sesiones grupales mediante la 
técnica del grupo focal, cuidando que haya un ambiente per-
manente de interacción entre los participantes a través de 
comentarios, opiniones, auto explicaciones y discusión para 
captar el pensar, sentir y actuar de cada uno; d) finalización 
de la sesión estableciendo propuestas de manera consen-
suada, para revertir la situación problemática en cuestión. 

 
Categorización y codificación 
Fueron definidas con asistencia del software Atlas.ti ver-

sión 9 y la técnica del análisis de contenido, básicamente. El 
proceso de categorización y codificación ha seguido un pro-
cedimiento inductivo de codificación abierta (Gibbs, 2012). 
Los códigos asignados corresponden a números (numera-
ción posicional correspondiente a cada informante de 1 al 
15) y la letra D que representa a cada docente participante. 
Para el análisis los datos cualitativos fueron segmentados en 
unidades relevantes y significativas, de acuerdo a los crite-
rios de registro (temáticas recurrentes identificadas y anali-
zadas en los segmentos de textos/conversaciones que com-
portan una misma idea, señaladas con letras) y unidades de 
enumeración interlineal o espacial (líneas de texto enume-
radas consecutivamente). 

 
Resultados 
 
Según los docentes de EF, en la instancia universitaria el 

asunto de la identidad profesional, factor clave para com-
prender el desempeño docente, liderazgo directivo-peda-
gógico, compromiso con la profesión y mayor rendimiento 
académico de los estudiantes (Cuadra-Martínez et al., 
2021; Lucena, 2022), se mantiene invisibilizado u oculto: 
“no existe normativa ni política institucional que tome en cuenta la 
identidad profesional de los docentes” (D-3); “la identidad está en 
nosotros, es una convicción que se pone prueba en el trabajo coti-
diano” (D-10); cada quien tiene su propia identidad profesional, 
pero a nivel institucional pasa inadvertido” (D-7) . Se sabe que 
existe la identidad profesional a través de narraciones de lo 
que él dice que es, por experiencia propia del docente, por 
“vivirlo”, por su trayectoria, pero no porque exista como un 
componente importante en la gestión académica-pedagó-
gica de la universidad. Para algunos docentes, los rasgos de 
la identidad profesional están definidos en los currículos de 
formación inicial, no obstante, han quedado desfazados y 
resultan poco pertinentes para responder a las demandas de 
la sociedad actual: “seguimos con currículos o estructuras 
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curriculares aprobadas antes de la pandemia” (D-9); “este mundo 
cambia muy rápido, pero las formas de actuación docente no van al 
mismo ritmo de estos cambios” (D-11). Empero, paradójica-
mente en teoría el profesor universitario sigue siendo un ac-
tor clave en el proceso enseñanza-aprendizaje (Cervantes, 
2024), en la formación de profesionales y las universidades 
muestran un interés creciente por la calidad y formación de 
sus profesores (Paniagua-Cortés, 2021), pero en la realidad 
actual enfrenta diversas exigencias, responsabilidades y 
compromisos no contemplados de manera personal o insti-
tucional que ponen en crisis su ser y sentido como profesio-
nal de la enseñanza. 

Los entornos formativos híbridos con empleo de tecno-
logía digital (Crovi, 2024; Raes et al., 2020), en los que se 
desenvuelve el docente universitario de EF, son los factores 
que ocasionarían un mayor impacto en la crisis de la identi-
dad profesional: “nuestras condiciones de trabajo han cambiado 
en 360°, ya no es suficiente contar con los grados académicos de 
magíster o doctor, ahora tus responsabilidades son mayores, van 
más allá de las aulas” (D-2); tu formación especializada o discipli-
nar debes empatarla con una nueva formación en procesos virtuales, 
remotos o híbridos (D-5); es necesario conocer, actualizar conoci-
mientos, paradigmas o desaprender si es necesario, para hacer un 
trabajo adecuado, ético, pensando cómo asegurar el derecho de 
aprender bien que tienen nuestros alumnos” (D-8). Estas eviden-
cias permiten colegir por un lado, que efectivamente los di-
ferentes cambios estructurales, inusitados e inestables deri-
vados de una sociedad hiperconectada provocan crisis de 
comportamientos humanos, en este caso, crisis de identidad 
profesional inéditas en los docentes universitarios de EF, 
pero por otro lado, emerge un mayor compromiso ético, 
autoconciencia y responsabilidad profesional con las mane-
ras de ser y hacer de la profesión, aspectos que implicarían 
redefinir el concepto de profesor, no desde la identidad pe-
dagógica establecida en la teoría o las leyes, sino desde las 
construcciones, representaciones de identidad elaboradas-
comprendidas por los profesionales de la docencia. 

Por otra parte, al introducirse la calidad como elemento 
competitivo en la gestión de las universidades, implica para 
los docentes universitarios la obligatoriedad estatutaria de 
responder a los lineamientos oficiales, mandatos, normas y 
directivas bajo control-supervisión de los directivos. En es-
tas circunstancias, los docentes perciben que se encuentran 
dentro de una organización jerárquica, de mando-obedien-
cia, cuyas connotaciones de arbitrariedad o de imposición 
“de arriba hacia abajo”, también generan crisis de identidad 
profesional que puede ser de naturaleza restringida o exclu-
yente, el docente carece de una identidad con la visión com-
partida o el proyecto institucional: “todo cuanto se hace aquí 
está normado, vigilado” (D-11); “dicen que la universidad debe ser 
un centro de innovación, generación de nuevos conocimientos, pero 
todo se restringe a lo dispuesto en el estatuto universitario o la di-
rectiva académica, no hay libertad ni autonomía para tales come-
tidos” (D-14); “las reflexiones, preocupaciones o políticas específi-
cas para el desarrollo profesional docente prácticamente son inexis-
tentes” (D-10). En efecto, en el caso peruano con la promul-
gación de la Ley 30220, las universidades se definen por los 

estándares de calidad, procesos de acreditación y licencia-
mientos, supervisados y regulados por la SUNEDU (Barrera 
et al., 2016), la calidad y la gestión estratégica competitiva 
son los conceptos clave que imponen necesariamente están-
dares y condiciones que deben ser adoptados por las institu-
ciones de educación superior para alcanzar sus propósitos, 
liderazgo regional y visibilidad mundial (Medina-Cárdenas 
et al., 2023; Sánchez et al., 2024; Suárez-Amaya et al., 
2021). 

El profesorado de EF, se muestra sensible respecto a los 
criterios de valoración-evaluación del ejercicio profesional 
docente; relativos al énfasis puesto en las publicaciones aca-
démicas, en el ejercicio de cargos en la gestión universitaria 
en detrimento de la docencia y la enseñanza, que desde 
luego tienen impacto en la construcción-configuración de 
su identidad profesional. El respeto profesional se va legiti-
mando por el ejercicio de las tareas de investigación y ges-
tión: “para el nombramiento, ratificación y ascenso en la docencia 
se necesita haber realizado investigaciones, publicaciones en revis-
tas científicas y haber ejercido cargos en la gestión, el solo hecho de 
ejercer la docencia no es significativo” (D-9); “alcanza mayor pres-
tigio solamente aquél docente que tiene más publicaciones o ejerce 
algún cargo, esto está institucionalizado, así está establecido en los 
reglamentos” (D-3); “si no eres docente investigador estás atado a 
tus cursos, a tu carga horaria, encima debes cumplir otras tareas y 
asumir comisiones de trabajo” (D-2). Esta impronta de concebir 
y vivir la docencia como “carga” que maniata los modos de 
ser y actuar en la universidad, sino se convierte en motivo 
de reflexión y preocupación puede conducir a la docencia a 
un punto ciego respecto al valor ético-responsable del ejer-
cicio profesional y traer consigo confrontaciones e inestabi-
lidad, innecesarias. La tarea de la producción científica debe 
permitir la cohesión, el desarrollo y fortalecimiento de ca-
pacidades-actitudes tanto de investigación científica como 
también de las capacidades y habilidades propias del profe-
sional de la enseñanza (Capella-Peris et al., 2020; García-
Rico et al., 2021), de tal manera que, desarrollar una cul-
tura investigativa no implique descuidar la calidad de la do-
cencia (Van-Dijk et al., 2020), traduciéndose en acciones y 
oportunidades para superar la praxis pedagógica como la 
profundización y creación de conocimientos para contribuir 
a superar los problemas que demandan de respuestas y so-
luciones adecuadas. 

Ser profesor universitario y ostentar un doctorado, es 
estar revestido de una cuota de poder social, simbólico y 
material que opera en el imaginario social como un cargo de 
jerarquía-autoridad y poseedor del conocimiento, distincio-
nes que desde luego marcan otras pautas de identidad pro-
fesional, transforman las representaciones que tienen los 
docentes de sí mismos, modelando sus comportamientos 
para estar a la “altura” de las circunstancias: “es un prestigio 
personal y social llegar a ser docente universitario” (D-1); “quién 
no, una mayoría de profesionales desean llegar a ser catedráticos, 
porque la universidad es el lugar del saber, del más alto conoci-
miento y la perfección académica como son los doctorados” (D-7). 
No obstante, según los docentes para llegar a ocupar una 
plaza en la universidad no resulta suficiente la oposición 
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entre profesionales que ponen a prueba sus capacidades, ap-
titudes, certificaciones académicas o publicaciones científi-
cas para que gane el más apto, sino entran en juego una red 
cambiante de arreglos y disensos practicadas por los indivi-
duos en las disputas intersubjetivas de poder (Foucault, 
1976-1980), son mecanismos de control y relaciones de po-
der muy sutiles que definen posiciones, alianzas y oposicio-
nes dentro de la instancia universitaria: “para lograr un plaza 
docente, será indispensable hacer lo que ellos digan, para no ser 
excluido” (D-9); “depende también de las buenas relaciones dialó-
gicas, las empatías con los demás docentes de planta” (D-11); “las 
lealtades, las inclinaciones políticas, antes que las oposiciones a las 
reglas impuestas pero no admitidas, abren camino a tus aspiracio-
nes de formar parte de la universidad” (D-8). Por lo mismo la 
identidad profesional, se construye en una constante pugna 
de disputas o relaciones de poder y puede señalarse que es 
el resultado de correlaciones, interacciones y forcejeos en-
tre los diferentes actores del espacio universitario. 

En un contexto o campo de interacciones de poder, 
pugna y persuasión incluso contra la voluntad, muchos do-
centes universitarios sienten que no solo se encuentran con-
dicionados sin capacidad de reflexión-decisión y acción pro-
pia, sino determinados en adoptar comportamientos, mo-
dos de ser y hacer la docencia que son impuestos por otros, 
externamente. La voz y el sentido otorgado por los otros, 
pesan mucho más que lo propio. No es identificable por sí 
solo algo llamado identidad profesional, desligada de las po-
siciones estructurales de dominio-subordinación y de las de-
cisiones que el campo o entorno social impone, lo que sí 
existe son identidades fragmentadas-acalladas, ambivalentes 
que a pesar de lo negativo que podrían resultar, son útiles 
para sobrevivir, evitar el conflicto, sanciones y exclusiones: 
“es preferible actuar como un agente solícito que cuestionar y en-
frentarse a los grupos de poder” (D-1); “concebirse como paciente 
resulta mejor que intentar curar el mal” (D-6); “no eres lo que crees 
ser, más bien eres lo que los demás creen que eres” (D-2); “valorarse, 
verse a sí mismo o ser valorado por el resto dependen de la posición 
que uno ocupa en las esferas del poder” (D-5). En tal sentido, la 
identidad profesional docente dejaría de percibirse como 
esencia, un sello particular que distingue a alguien de ma-
nera individual o colectiva, para ser concebido en su lugar, 
como un proyecto cambiante, situacional y relacional (Co-
rrea et al., 2015) o como aquellas relaciones de sentido, co-
municación intersubjetiva mediada por las habituales dispu-
tas y mecanismos de poder. 

Según los resultados obtenidos, se pone en evidencia 
que la identidad profesional del docente universitario está 
asociada a las relaciones de poder instauradas (no legitima-
das) en la organización universitaria. El poder como señaló 
Weber (1993), es la probabilidad de imponer la propia vo-
luntad dentro de una relación social y garantía para mante-
ner una posición estructural de opresión, control y subor-
dinación; el poder no se refiere a ninguna propiedad, cuali-
dad o estado, es una categoría relacional (Bernstein, 1988). 
Sin embargo, las conductas observadas y respuestas obteni-
das respecto a las relaciones de poder e identidad profesio-
nal entre los participantes del estudio, no resultan ser 

contradictorias con las teorías de mayor divulgación, así 
Bourdieu (1984) refiriéndose a esta temática señala:  

Es sabido que los grupos no quieren para nada a aquellos 
que “se van de lengua” …los mismos que no dejarían de sa-
ludar como “valiente” o “lúcido” el trabajo de objetivación 
si se aplicara a grupos ajenos o adversos, sospecharán de los 
determinantes de la lucidez especial reivindicada por el ana-
lista de su propio grupo. El aprendiz de hechicero que se 
arriesga en interesarse en la hechicería nativa y en sus feti-
ches, en lugar de ir a buscar bajo lejanos trópicos los tran-
quilizadores sortilegios de una magia exótica, debe estar 
preparado para ver cómo se vuelve contra él la violencia que 
ha desencadenado (p. 15). 

Complementariamente, Bourdieu & Wacquant (2008), 
especifican en el análisis de las relaciones de poder se deben 
distinguir las proximidades entre los conceptos de campo 
(espacio social relativamente autónomo) y habitus (encar-
nación de la necesidad inmanente de un campo): 

La relación entre habitus y campo opera de dos maneras. 
Por un lado, es una relación de condicionamiento: el campo 
estructura el habitus, que es el producto de la encarnación 
de la necesidad inmanente de un campo (o de un conjunto 
de campos que se intersectan, sirviendo la extensión de su 
intersección o de su discrepancia como raíz de un habitus 
dividido o incluso roto). Por otro lado, es una relación de 
conocimiento o de construcción cognitiva. El habitus con-
tribuye a constituir el campo como un mundo significativo, 
dotado de sentido y valor, donde vale la pena invertir la pro-
pia energía. (Bourdieu & Wacquant, 2008, p. 167). 

 
Discusión 
 
Los hallazgos más representativos del estudio muestran 

que, la comprensión de la identidad profesional de los do-
centes universitarios, está vinculada a los mandatos de polí-
ticas gubernamentales, institucionales, al cumplimiento es-
tricto de los desempeños establecidos, responsabilidades 
asignadas y al vaivén de las relaciones laborales y el contexto 
organizacional universitario que involucran al docente con 
grupos (de docentes) de su entorno en búsqueda de poder, 
asimilándolo y convirtiéndolo en un ser-profesional ideado 
por los demás, conforme a sus expectativas e intereses de 
control y poder. Este intrincado campo de contradicciones, 
tensiones y amenazas que afronta a diario el docente en el 
ejercicio de su profesión en la universidad, habría motivado 
a despojarse o renunciar a su identidad profesional cons-
truida durante mucho tiempo a través de la formación ini-
cial y continua, para adoptar al igual que una gran mayoría 
de sus colegas una identidad profesional preestablecida, im-
puesta o atribuida. 

En otros estudios coincidentemente se señala que; las 
reformas educativas y sus disposiciones generan crisis en la 
identidad profesional, al desafiar intereses, creencias, vul-
nerar sentimientos, disminuir la efectividad en el desem-
peño profesional (Esteve, 2006; Weise, 2011), las expecta-
tivas institucionalizadas, estándares que definen los desem-
peños docentes e incluso la identidad de la institución 
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(Flores et al., 2021; Mujica et al., 2023) son factores po-
tentes que pueden socavar el sentido de identidad de un 
maestro (Nazari & Seyri, 2021), además la normatividad vi-
gente y los modelos de gestión competitiva imponen están-
dares, desempeños, condiciones y perfiles para el desarrollo 
del quehacer universitario y docente (Barrera et al., 2016; 
Medina-Cárdenas et al., 2023; Sánchez et al., 2024), con-
llevarían a los docentes ingresar a un laberinto sin salida con 
la única opción de asimilarse a una identidad preestablecida, 
atribuida (Dubar, 2002). 

Como se advierte, el análisis de la identidad profesional 
resulta complejo, puede abordarse desde diversas ópticas, 
metodologías y perspectivas teóricas, en este estudio se des-
tacan aquellas representaciones o significados que se mues-
tran como rasgos atribuidos de forma consensual por los su-
jetos en estudio, pero que sin embargo, no poseen ninguna 
correspondencia con una alegada realidad o referente en la 
vida real, por lo mismo; no es posible concebir la identidad 
en términos tangibles, definidos ni categóricos, es un con-
cepto aporético en tanto que tiene la condición de necesa-
riedad y a la vez de imposibilidad (Navarrete-Cazales, 
2015), la aporía asume la complejidad y la posibilidad de lo 
irresoluble (Buenfil, 2012), es algo imposible de realización 
plena pero necesaria, entonces la identidad como señala Na-
varrete (2008), es algo del que se puede hablar, que carac-
teriza a un sujeto, pero no es atributo natural o esencial, no 
se nace con ella. Si existiere alguna otra forma que facilite y 
contraste una mejor comprensión de las ideas expuestas 
hasta esta línea, sin duda la obra de Ionesco El rinoceronte, es 
bastante próxima a nuestros resultados, relacionados con 
los sentimientos de identidad: 

La historia de Berenguer es la historia de un hombre co-
mún que lucha por no caer en las trampas que la sociedad 
moderna (manejada por rinocerontes) le tiende y que, en 
definitiva, lo puede conducir a transformarse, ya sea en un 
ser sin identidad, dentro de una masa anónima y homogé-
nea; ya sea en un ser duro e insensible, recubierto de una 
coraza impenetrable, que avanza a ciegas a fuerza de piso-
tear al que se interpone en su camino; o, tal vez, en un ser 
cuyas palabras no constituyen más que el eco sordo de un 
pensamiento vacío y sin sentido (Pelossi, 2004, p.44). 

Resulta paradójico constatar que, entre los docentes de 
EF no se hayan generado reacciones y oposiciones hacia lo 
que en este trabajo se ha convenido en denominar como la 
identidad preestablecida o conferida, por el contrario, con-
siderarlo como algo natural o hasta necesario, serían las per-
cepciones más comunes. Empero, detrás de estos resultados 
subyacen singulares razones, sentimientos, significados y fe-
nómenos que permanecen ocultos o inadvertidos, los mis-
mos que precisan de estudios de mayor profundidad (her-
menéuticos o fenomenológicos de preferencia), que escla-
rezcan sobre el sentido de los currículos de formación, las 
interacciones comunicativas (Hinojosa et al., 2023; Ramos 
et al., 2024), ciertas lógicas de convergencia-divergencia al 
momento de tomar decisiones personales-profesionales, es-
tudio de sentimientos, actitudes, valoraciones en el desplie-
gue del ejercicio profesional relacionados con las 

interacciones subjetivas entre pares docentes, autoridades, 
instancias de gobierno universitario o relacionados con los 
impactos provocados por la normatividad y los sistemas de 
gestión-administración.  

Conforme a los resultados expuestos, los docentes antes 
de ejercer la facultad que ostentan (como derecho inaliena-
ble), para negarse o consentir una determinada identidad, 
prefieren situarse de manera pasiva, en espacios distingui-
dos por nosotros como “lo asignado” (dispuesto, preestable-
cido por un ente de mayor poder) y “lo preferible” (lugar de 
relaciones laborales, negociaciones de poder e intereses) o 
incluso, simultáneamente en los dos espacios. En ambos es-
cenarios, es poco probable advertir una actuación cons-
ciente, por parte del docente como un agente racional que 
decide, elige sus creencias, pertenencias, tiene plena con-
ciencia de los efectos que puede causar con sus decisiones 
(Kornblith, 2015; Korgsgaard, 2009), aspecto que es bas-
tante extraño al ejercicio de la racionalidad. El hecho de 
subsistir en medio de relaciones jerárquicas, de obediencia-
sumisión, sustitución de capacidades propias por las del 
“otro superior”, menoscaban la dignidad del docente, colo-
cándolo al límite de una situación humillante (Albuquerque, 
2017). En el espacio asignado, prevalece la idea de “si cum-
ples cabalmente, no te pasará nada”, mientras que en el es-
pacio de lo preferible; está la idea de “cuánto dinero obten-
dré por hacer eso?. Esta última idea, por encontrarse aso-
ciada a una motivación extrínseca (beneficio económico), 
según advierten Ryan & Deci (2000), puede resultar siendo 
dañina, despojando al docente de su poder de autonomía. 

Estas tensiones o crisis de identidad profesional en los 
docentes universitarios de EF, próximos a los señalados en 
otros estudios también serían provocados por los cambios 
tecnológicos permanentes y sucesos como la crisis generada 
por la última pandemia, obstaculizaron el desempeño do-
cente con la consiguiente frustración, agotamiento (Adedo-
yin & Soykan, 2020; Diehl, 2019) y afectación a su sentido 
de identidad (Choi et al., 2021). En esta coyuntura, los do-
centes enfrentan la necesidad de crear actividades distintas 
a las formas convencionales de desenvolverse en la profe-
sión, sin embargo, estas acciones requieren habilidades de 
alto nivel (Marshall et al., 2020) y sintiéndose no prepara-
dos, perdidos, arreglándose por cuenta propia, con limita-
das experiencias para gestionar entornos de enseñanza-
aprendizaje en línea con empleo de tecnologías inmersivas 
(Kupers et al, 2022; Littlejohn et al., 2021; VanLone et al., 
2022), las prescripciones y expectativas institucionales, son 
factores potentes que socavan la identidad de un maestro 
(Nazari, M., & Seyri, H. (2021).  

Realizando un proceso inductivo a partir de los datos y 
resultados obtenidos, es posible aproximarse a la compren-
sión de la identidad profesional como proceso interno del 
sujeto, eminentemente de carácter subjetivo conectado a 
sus creencias, pensamientos, actitudes (Maquera-Maquera 
& Bermejo-Paredes, 2021), experiencias o trayectoria desa-
rrollada en la vida personal-profesional que configura, ca-
racteriza a un ser, junto a una estrecha interacción comuni-
cativa-simbólica que comparte con otras personas, grupos y 
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organizaciones en un determinado contexto social-cultural. 
La identidad profesional es bastante dinámica, impredeci-
ble, maleable-manipulable, tortuosa, pero; no es lineal, no 
se mantiene fija-inalterable, es más bien como sugieren Mo-
nereo y Domínguez (2015), múltiple, discontinua y social-
mente sensible. El proceso de construcción de la identidad 
profesional no presenta un techo, un final, nunca termina, 
tampoco presenta límites, solo muta, se transforma, se ne-
gocia como indican Pillen y otros (2013), a través de la ex-
periencia y el sentido que se le da a esa experiencia, enten-
dida como un proceso de autocomprensión (Barreto, 
2018), de parte del docente. 

 
Conclusiones 
 
La construcción de la identidad profesional del docente 

universitario de EF, transcurre en un contexto permanente 
de cambios, tensiones, dilemas y amenazas, que provienen 
principalmente de los modelos y normativas de gestión es-
tablecidos en el sistema de la educación superior y de una 
práctica sinuosa de interacciones o relaciones de poder en-
tre los miembros de la comunidad universitaria. De una 
identidad consigo mismo, con el entorno profesional-social, 
construida con base en la vocación, ética, responsabilidad, 
compromiso y desarrollo profesional docente, se transita 
hacia una identidad atribuida, impuesta y sujeta a relaciones 
de poder, como resultado por una parte, de la implementa-
ción de evaluaciones estandarizadas como referentes de ca-
lidad de la educación, la normatividad y los modelos de ges-
tión competitiva que conllevaron a los docentes a asumir 
una identidad preestablecida: el docente universitario “debe 
ser”, de lo contrario dejaría de serlo, por estos hechos; los 
constructos de identidad dejarían de construirse y pasarían 
a percibirse como algo ya dado, como un modelo que se 
adopta y se ordena, y por otra parte; las características de 
las relaciones laborales y el lugar que ocupa el docente en el 
grupo universitario en búsqueda de poder, predisponen a 
que éste asuma una identidad ajena, orientada a satisfacer las 
expectativas e intereses generalmente de los grupos de po-
der político que sutilmente definen, negocian su profesio-
nalismo-identidad a cambio de cubrir la permanencia y 
perspectivas laborales en la instancia universitaria. 

Según los resultados, la identidad profesional de los do-
centes de EF resulta difusa, ambivalente podría represen-
tarse como una síntesis del proceso de negociación entre lo 
impuesto y la capacidad de acción o respuesta política-pro-
fesional esperados en el juego tortuoso de las relaciones de 
control-poder, además; la tendencia cada vez más prevale-
ciente de considerar como funciones sustantivas a las de in-
vestigación (el pago por méritos, premiar a quienes logran 
la mayor cantidad de publicaciones científicas sin importar 
la integridad académica y la utilidad en la solución de pro-
blemas reales) y gestión institucional (asunción de cargos 
con beneficio económico), con un peso mayor a la función 
de docencia, según los docentes, generan una profunda cri-
sis de identidad profesional e institucional: la motivación 
extrínseca a través del cálculo económico y el peso de los 

puntajes (¿cuánto de dinero o puntos obtendré por hacer 
eso o aquello?), que no necesariamente coinciden con sus 
valores-éticos, su ser y esencia de formación profesional 
(comprometido con la formación humana y la gestión de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje), estarían conllevando a 
definir su actuación y su identidad profesional de modo atí-
pico, generándose tensiones, introspecciones autorreflexi-
vas y cuestionamientos entre los profesionales de la ense-
ñanza en EF. 

En estas circunstancias urge retomar, reconstruir la 
identidad profesional de los docentes universitarios DE EF, 
considerada como un factor decisivo no solo en la tarea de 
la formación humana-profesional, sino en la movilización de 
saberes y acciones para la transformación de la realidad y 
atención de las demandas sociales en un escenario de la 
nueva normalidad; mientras no se reconozca a los docentes 
como un factor central de cambio, las reformas, innovacio-
nes, tecnologías, programas entre otros aspectos, no podrán 
concretarse, los docentes reclaman ser comprendidos como 
aquellos que pueden generar-transformar procesos y no so-
lamente convertirse en la parte instrumental de estos pro-
cesos, por encargo o mandato de algún ente que ejerce con-
trol y poder sobre ellos. La identidad profesional debe cons-
tituirse en el eje articulador-estratégico de la misión univer-
sitaria, construyéndose a través de diagnósticos, investiga-
ciones de base, programas y procesos reflexivos-metacog-
nitivos permanentes, en estrecha interacción comunicativa-
dialógica, simbólica con otras personas, grupos, organiza-
ciones, ideologías exentas de mediaciones de poder, 
mando-obediencia e imposiciones. En la organización insti-
tucional universitaria es necesario crear una unidad o de-
pendencia encargada de planificar políticas, acciones y me-
didas para el desarrollo de una cultura e identidad universi-
taria, impulsando programas de mantenimiento, reposicio-
namiento de la imagen e identidad institucional y acciones 
comunicativas que posibiliten un empoderamiento y com-
promiso decisivo con el ejercicio profesional y la filosofía 
institucional. 
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