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Resumen: La identidad profesional nos define frente a otros y nos sitúa junto al colectivo. Planteamos el objetivo de aproximarnos al constructo educativo de la identidad del profesorado de Formación y Orientación Laboral. Durante seis meses se realizó en Galicia, un estudio enmarcado en una investigación cualitativa, mediante una perspectiva teórico-metodológica fenomenológica donde participaron 43 personas. Realizamos entrevistas en profundidad, grupo de discusión y cuaderno de campo. La inquietud por acciones formativas y profesionales, forjó identidades relacionadas con gratificaciones laborales concordantes al desarrollo de etapas laborales. La identidad profesional es dispersa facilitada por la heterogeneidad del colectivo y las reformas educativas.
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Abstrac: Professional identity defines us in front of others and places us next to the collective. We propose the objective of approaching the educational construct of the identity of the Teacher of Training and Labor Orientation. During six months a study was carried out in Galicia, framed in a qualitative research, by means of a theoretical-methodological phenomenological perspective where 43 people participated. We conducted in-depth interviews, discussion group and field notebook. The concern for training and professional actions, forged identities related to work bonuses consistent with the development of work stages. The professional identity is dispersed facilitated by the heterogeneity of the collective and educational reforms.
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[bookmark: _GoBack]INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre pensamiento reflexivo (Schön, 1990), facilitaron que diferentes disciplinas ahondasen en el concepto de identidad profesional (Cochran-Smith, Feiman-Nemser, McIntyre, y Demers, 2008; Fernández, 2008; García y García, 2013). En el profesorado de Formación Profesional (FP), además influyeron: (a) entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) que generó una reforma en FP; (b) la creación del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Máster Universitario), que capacita para la actividad docente. 
Los constantes cambios en esta formación no ayudaron a experimentar estabilidad identitaria (Ravicchio, Repetto, y Trentin, 2015), pero si actuaron como semilla de innovación facilitando en el profesorado habilidades adaptativas y de empoderamiento para construir la identidad profesional (Marhuenda, Chisvert, y Palomares-Montero, 2016; Real Decreto 1147/2011). De todas las investigaciones en FP, las que estudiaron el desarrollo identitario de un profesorado tan particular como es el de Formación y Orientación Laboral (FOL) escasean (Boza, Méndez, y Toscano, 2015; Martínez y Villardón-Gallego, 2015; Puentes, Botia, y Verdejo, 2015; Sanjuán, 2010).

Antecedentes y fundamentación teórica
La identidad es la agrupación de atributos personales cimentada y caracteriza por el ambiente personal y las formas de concebirse en el contexto (RAE, 2014). Podemos hablar de diferentes tipos de identidades pero en nuestro caso nos interesa la profesional, ya que gracias a ella se obtiene, autonomía, responsabilidad, conciencia y compromiso (Villegas y Mora, 2016).  Esta identidad se construye sobre un grupo profesional de similares características, que desde la formación recibida presenta constantes evoluciones, desarrollo de rol y obtención de satisfacción personal/profesional gracias a la actividad desarrollada (Trede, Macklin, y Bridges, 2012). Las características que conforman esta identidad son: (a) influencia sociocultural (Hong, 2010), (b) carácter adaptativo (Mulone, 2016), (c) desarrollo de lentes conceptuales que dan sentido a la práctica (Trede et al., 2012). 
En la construcción identitaria, influyen seis factores (Hong, 2010): valor, autoeficacia, compromiso, emociones, conocimiento y creencias. Y se establece en cuatro niveles (Koski-Heikkinen, Määttä, y Uusiautti, 2014): desarrollo personal, fomento del conocimiento teórico, confluencia de habilidades pedagógicas, y mejora de destrezas laborales. 
La conjunción de factores y niveles facilita la reflexión (Cochran-Smith et al., 2008; European Commission, 2014) generando sólidos valores, signos de pertenencia y evolución profesional a lo largo de diferentes etapas (antes, durante y después de la formación) (Serrano y Pontes, 2016; Rensh, Kosyakova, y Agafonova, 2016), evidenciándose una evolución identitaria partir del quinto año de experiencia profesional (Schell y Schell, 2008). En definitiva, la identidad profesional es un sistema complejo y multidimensional de representaciones desarrolladas en el tiempo (Maclure, 2006).

La identidad profesional en la práctica docente
Con los permanentes cambios y el caos institucional que vive el profesorado, las etapas de desarrollo identitario, no son tan lineales (Raya, 2017). Los ambientes laborales se tornan baladís empobreciendo el desarrollo de la identidad profesional, impidiendo dar respuesta a cambios (Valenzuela, Guillen, y Medina, 2015). El reto de la formación a docentes, se delimita a la construcción identitaria, circunscrita a programas de desarrollo profesional delineados desde un aprendizaje intercultural guiados al pensamiento y la cooperación (Raya, 2017; Smolcic y Katunic, 2017; Vieira, et al., 2016). 
Las personas protagonistas de la evolución identitaria son hacedoras del cambio (Morgan, 2017), por eso la obligación profesional de adaptarse a sociedades competitivas implica que la identidad profesional sea el bastión para seguir avanzando (Wald, et al., 2015).

La identidad profesional y el profesorado de la especialidad de FOL
El conjunto de rasgos distintivos del desarrollo identitario que caracterizan al profesorado de FOL, lo representa un profesorado en reconstrucción continua (Prados, 2014) por una normativa educativa en constante renovación (Weiner y Torres, 2016), estos cambios fueron:
· Reforma educativa LOGSE (Ley Orgánica 1/1990), con cambios organizativos respecto a la FP y la aprobación de la especialidad de FOL (Sanjuán, 2008), 
· Tipos de incorporación al Cuerpo de Profesores de Secundaria (Ley Orgánica 1/1990): (a) adscripción desde el área de Formación Empresarial procedentes del antiguo cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial (Real decreto 1635/1995); (b) concurso-oposición para la especialidad de FOL, con docentes arraigados en las ciencias sociales y jurídicas (diplomaturas en gestión y administración pública, ciencias empresariales, relaciones laborales, trabajo social y educación social) (Real Decreto 777/1998 y Real Decreto 276/2007).
· Convocatorias de provisión de plazas vacantes, donde se abre a más titulaciones el acceso a FOL (Real Decreto 777/1998, Sanjuán, 2008). 
· Posibilidad según la Ley Orgánica 2/2006 (LOE) y el Real Decreto 1147/2011 de que cada título de FP establezca la especialidad del profesorado para la docencia de los módulos profesionales.
· Reorganización del profesorado de FP de FOL tras la sustitución de los Programas de Cualificación Profesional Inicial por los ciclos de FP Básica (Ley Orgánica 8/2013,- LOMCE-, Orden del 13 de julio de 2011). 
Los cambios legislativos de LOGSE, LOE y LOMCE en FP, generaron tal confusión (Hong, 2010), que la identidad del profesorado de FOL ha tenido que forjarse, adaptarse y evolucionar de forma vertiginosa y forjó expresiones difusas a la hora de mostrar la visión de una profesión a la sociedad (Sanjuan, 2008; 2010).
En consecuencia, esta investigación pretende: (a) dar respuesta a como es el proceso de la identidad profesional antes, durante y después del ejercicio profesional del profesorado de FOL; (b) comprender e interpretar las características y elementos identitarios de la disciplina y del rol docente. Así, nuestro objetivo general es: realizar una aproximación al constructo educativo de la identidad profesional en el profesorado de la especialidad de FOL. Siendo los objetivos específicos: (a) analizar la naturaleza del profesorado en relación a la construcción de la intervención docente, (b) explorar la gestión de su quehacer profesional, (c) analizar la naturaleza de los saberes que demandan el ejercicio del rol, (d) indagar las estrategias empleadas en la implicación personal del profesorado.


MÉTODO
El estudio abarcó desde octubre 2016 a julio 2017. Contamos con el informe favorable del Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de Santiago de Compostela (Código 2017/671).

Diseño
Investigación cualitativa (Bisquerra, 2014), paradigma metodológico constructivista-interpretativo (Denzin y Lincoln, 2012; Tójar, 2006) y paradigma profesional fundado en el constructivismo. Utilizamos una perspectiva teórico-metodológica fenomenológica, para conocer el sentido dado por el profesorado a la vivencia de la identidad profesional (Rodríguez, Gil, y García, 1999). Nuestra posición investigadora estuvo determinada por una construcción de datos de forma reflexiva (Verd y Lozares, 2016). 

Contexto. Muestra. Selección de los casos de estudio
El estudio lo desarrollamos en la C. A. de Galicia.  El profesorado de FOL que formó parte de la muestra final, trabajaba en ciclos formativos de Institutos de Enseñanza Secundaria y en Centros Integrados de FP, localizados en entornos urbanos con características socioeconómicas de nivel medio. La información sobre los centros la obtuvimos a través de la página web de la Consellería de Cultura (Xunta de Galicia, 2016).
Seleccionamos a las personas informantes mediante muestreo teórico intencionado abierto (Tójar, 2006) y una estrategia de muestreo en bola de nieve (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). Establecimos triangulación por informantes (Ruiz, 2012) (tabla1).

Tabla 1. Criterios de selección de los tres vértices de la triangulación de informantes
	Criterio de inclusión
	Criterio de exclusión

	Profesorado especialidad FOL en C.A. Galicia*

	
	(a) Funcionario o funcionaria de carrera en centros educativos de titularidad pública. (b) Impartir docencia en ciclos formativo de FP de centros educativos dependientes de la Consellería de Cultura. (c) Estar impartiendo docencia como profesor o profesora de la especialidad de FOL perteneciente al Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria.
	(a) Menos de 5 años de experiencia impartiendo docencia como funcionario o funcionaria de carrera especialidad de FOL.

	Personas jubiladas docentes especialidad FOL en C.A. Galicia

	
	(a) Persona jubilada funcionario o funcionaria de carrera en centro educativo público. (b) Haber impartido docencia de la actual especialidad de FOL. (c) Haber impartido docencia en ciclos formativos de FP de centros educativos dependientes de la Consellería de Cultura.
	(a) Presentar problema de salud que perjudique recogida de datos. (b) Llevar menos de 3 años en situación de jubilación como funcionario o funcionaria de carrera de la especialidad. (c) Poseer experiencia laboral como docente de especialidad FOL menor a 5 años

	Personas impartiendo docencia en Máster Universitario en C.A. Galicia*

	
	(a) Docente Máster Universitario de especialidad de FP itinerario FOL en universidad titularidad pública. (b) Impartir docencia el año académico en curso.
	(a) Impartir docencia en la USC**.


Nota: * Curso académico 2016-2017; ** Desarrollamos la investigación desde Universidad Santiago de Compostela, para evitar conflicto de intereses, excluimos a sus docentes. 

Instrumentos y técnicas para la recogida de información
Primero elaboramos el diseño de las herramientas, a partir de recomendaciones de cinco jueces expertos (Banister, Burman, Parker, Taylor, y Tindall, 2004). Una vez conformadas, realizamos una prueba piloto con cinco participantes (excluidos de los resultados). Para finalizar y con las mejoras aportadas por esta prueba piloto concretamos tres herramientas: (a) entrevistas en profundidad (Verd y Lozares, 2016), (b) grupo de discusión (Gutiérrez, 2008) y (c) cuaderno de campo (Hernández et al., 2014) (tabla 2).

Tabla 2. Herramientas de evaluación seleccionadas por vértices de la triangulación
	
	Rasgos
	Particularidades
	Perfil (profesorado)

	
	
	
	

	Entrevista en profundidad
	Interlocución individual y cara a cara. Realizamos dimensiones de contenido teniendo presentes los objetivos.  
	Una sesión (60-80 minutos). Formato y guion respondieron al grado de apertura relacionado con el carácter más inductivo.
	FOL y Máster Universitario.

	Grupo de discusión
	Realizamos dimensiones de contenido teniendo presentes los objetivos. Conocer el perfil de informantes no ocasionó que la información dejase de ser inductiva.
	Una sesión (90 minutos). Preguntas y guion de discusión carácter abierto. Moderación y análisis de discursos en ambientes no directivos.  Hora, día y reglas grupales decididas junto a participantes.
	Jubilado de FOL.

	Cuaderno de campo
	Registrar la actividad de forma descriptiva e interpretativa 
	Anotaciones organizadas e independientes con fecha y hora: observacionales, de reflexión, teóricas, descriptivas y de método. 
	FOL, Máster Universitario y jubilado de FOL.



Procedimiento de recogida de datos
Utilizamos en todos los niveles un gatekeeper (Hernández et al., 2014) y tras una sesión informativa (10-20 minutos) con las personas participantes que cumplían los criterios de selección, estas, firmaron un consentimiento informado y cubrieron una ficha de datos sociodemográficos. 
Las entrevistas a las personas docentes de la especialidad de FOL las realizamos en centros educativos previa autorización escrita de la persona directora. La selección de espacios para la recogida de datos, fue concertada junto a la persona informante. Con las personas jubiladas, realizamos las entrevistas en un local de uso privado en la zona urbana de Santiago de Compostela. Común a ambos, la recogida de datos la efectuamos en ambientes donde la persona tenía libertad en el discurso, anonimato y confidencialidad.
Registramos los datos en grabaciones de audio (grabadora digital) (Rodríguez et al., 1999) y las circunscribimos a los vértices de la triangulación, con el siguiente orden: (a) entrevistas en profundidad al profesorado de FOL, (b) grupo de discusión con personas jubiladas, (c) entrevistas en profundidad al profesorado del Máster Universitario. El registro de la información estuvo datado y contextualizada a través de las anotaciones del cuaderno de campo. Tras finalizar la recogida de datos, hicimos una valoración del desarrollo de cada entrevista, del grupo de discusión y de las anotaciones. 

Análisis de datos
Utilizamos para las transcripciones un sistema de anotación a través de símbolos (Silverman, 2006). Efectuamos un análisis de las transcripciones de entrevistas, grupo de discusión, y anotaciones del cuaderno de campo utilizando un razonamiento inductivo (Hernández et al., 2014). Anonimizamos datos y empleamos una codificación alfanumérica: (a) PF profesorado de la especialidad de FOL, PM del Máster Universitario y PJ personas jubiladas; (b) el número de participante; (c) experiencia (en años); (d) edad; (e) sexo (f) ubicación del verbartim en la transcripción. No hicimos referencia al nombre de centros educativos ni de universidades, para garantizar la confidencialidad según la Ley Orgánica 15/1999, amparándonos en las Normas de Buena Práctica de la Declaración de Helsinki (Manzini, 2000).
La organización y síntesis de información, la realizamos por medio de agrupación de categorías, siguiendo una lógica de abstracción progresiva. 
Utilizamos un método de análisis cualitativo constante y comparativo de orientación Straussiana (Verd y Lozares, 2016). Para el análisis seguimos las siete etapas de Colaizzi (1978). Primero, las tres personas investigadoras leímos de forma independiente las descripciones de las personas participantes. Luego, de forma independiente, cada una fue señalando oraciones clave. En la tercera etapa, especificamos el significado de oraciones extraídas. En cuarto lugar, los tres autores, expusimos los conceptos y organizamos en categorías temáticas. En la quinta etapa, combinamos hallazgos para generar la expresión del fenómeno. Posteriormente, la primera investigadora realizó un informe. El resto de los investigadores revisaron este informe incorporando sus apreciaciones dando estructura al fenómeno. En la séptima etapa, realizamos validación de datos.  Esto lo formalizamos con el método de Lincoln y Guba (Anney, 2014): (a) credibilidad: presentamos los resultados a las personas participantes (comprobación), posteriormente, extrajimos los códigos definitivos y las tres personas investigadoras dieron su aprobación (verificación por pares). A fin de prolongar el compromiso con los datos, revisamos los documentos, continuando el muestreo hasta saturación de datos; (b) transferibilidad: usamos la variación máxima en el muestreo; (c) verificación externa: para obtener precisión y confirmar la capacidad de datos y códigos, estos fueron revisados por una persona evaluadora externa (Mayan, 2001). Finalizamos el análisis cuando obtuvimos la saturación teórica, tras seleccionar códigos, agrupar categorías y concentrar temas.

Rigor metodológico
A lo largo del estudio utilizamos (Hernández et al., 2014) las estrategias de: (a) credibilidad: establecimos una triangulación por informantes para confirmar la adecuación referencial; (b) transferibilidad: describimos con amplitud y precisión la investigación para que pueda acometerse en otros contextos; (c) dependencia: proporcionamos detalles sobre la perspectiva teórica, posición de las personas investigadoras, diseño, criterios de selección, herramientas y  contexto de recogida de datos, al igual que describimos el análisis; (d) confirmabilidad: uso de triangulación y de persona evaluadora externa. Además, para la redacción del informe de la investigación, nos guiamos por las recomendaciones de los tres dominios del CORE-Q check-list (Tong, Sainsbury, y Craig, 2007).


RESULTADOS
Participaron 43 informantes, 32 especialistas de FOL (14 mujeres y 18 hombres, de edades comprendidas entre 43 y 62 años). Cuatro hombres docentes del Máster Universitario, y siete personas docentes jubiladas de FOL. 
Las personas participantes presentaron una imagen compleja de la identidad profesional (tabla 3), en la especialidad de FOL la identidad no es completamente idiosincrática, sino que está conforma por la percepción de distintas personas informantes (figura 1).

Tabla 3. Temas, categorías y códigos principales, procedentes de datos primarios y secundarios.
	Tema
	Categoría
	Códigos

	
	
	

	La vocación parece que no lo es todo en la vida
	Escenario laboral un comienzo
	Preferencia personal; desconocen lo que es; identificación con la actividad laboral

	
	Idealización de la profesión
	Estatus; lugar de residencia familiar (influencia); nexos relacionados

	
	
	

	Sin formación no se avanza a nivel profesional
	Formación inicial
	Sin conocimientos no se puede dar clase; preciso para construir conocimiento profesional

	
	Formación continuada
	Necesidad de reciclado continuo; determinante para desarrollar un conocimiento profesional

	
	
	

	El mundo laboral, el paraguas donde sucede todo
	Etapas laborales
	Cambio conceptual por formación, cambio conceptual por leyes; cambio conceptual por reforma del sistema

	
	Metodología docente
	No me influyen los compañeros; me cuesta adaptarme a lo nuevo; todo el rato formándome; en todo momento cumpliendo criterios

	
	Departamento de FOL
	Pocos compañeros; no sigo estándares, ¿para qué?; variabilidad de titulaciones; muchas titulaciones dificultan el mensaje a la sociedad



La vocación parece que no lo es todo en la vida
El proceso vocacional o las tendencias profesionales nacen orientadas a la concepción de las preferencias personales por la docencia:
(PF191845M-3:5):“Yo estoy en la enseñanza (.) porque mis padres (0.6) me dijeron que era una buena opción”.
En algunos participantes potenciados por un determinado contexto sociocultural:
(PJ.1.68.25.M-21:25):“En la enseñanza ganaba menos, en la empresa:: había trabajadores que no se ponían una máscara para soldar ( ) esa formación ¿quién la daba? ( ) ¿cómo la daba?”.
La idealización de la profesión surgió por influencias socio-familiares relacionadas con la docencia, por los beneficios obtenidos y gracias a una marcada influencia por el estatus que la sociedad le da a esta actividad:
(PJ.3.68.29.M-101:104):”Por el dinero que ganaba::, si hubiera sabido la mitad ((risas)) (.) no me hubiera quemado tanto ( ), pero no a hacer las programaciones, me refiero a saber (.) llegar al alumno»

Sin formación no se avanza a nivel profesional
Consideran que la formación didáctica y pedagógica, es determinante a la hora de construir conocimiento profesional, pero muestran dificultades por mantenerlas regladamente:
(PM.2.4.60.M 138:143):”Estamos en una práctica de profesorado TRANSMISIVA:: ((seguridad)) pero independientemente de la carrera de acceso, donde un gran peso tienes que INVERTIRLO en hacer entender:: que es necesario trabajar de otra manera”.
Destacan que el comienzo para adquirir habilidades estrategias y valores corresponde a la formación del profesorado:
(PM.3.1.48.M 133:135):”La formación inicial (.) influye desde el enfoque:: hasta a la hora de empezar las unidades”.

El mundo laboral, el paraguas donde sucede todo
Detectamos que el centro educativo, no influye con la docencia ofrecida:
(PJ.2.69.29.M 98:101):”Toda la vida ( ) dando en los mismos ciclos del mismo instituto ( ) y cuando estaba a punto de jubilarme ( ) me trasladé a otro (0.6) pero esa situación no influyó en cómo daba clase”.
Caracterizan su imagen, absorbidos por innovaciones: 
(PF.23.29.56.M 190:194):”Es verdad:: que a veces pierdes hasta la esencia ((risas)):: hay días en que la burocracia te mimetiza, ¿saben lo que es ser profesor de FOL?”
Implícitamente describen una realidad con falta de inquietudes:
(PJ.1.68.25.M 123:125):”Los alumnos necesitan más motivación:: y nosotros estábamos cada vez menos motivados:: un VÍDEO:: te quita 20 (.) minutos de clase”.
Además, la imagen de la especialidad de FOL, la relacionan con un amplio abanico de titulaciones académicas: 
(PF.2.26.56.F 90:93):”Hay profesores de filosofía dando FOL:: institutos con dos ciclos donde no hay profe de FOL:: pero ¿qué valor le damos?”
	
[image: ]

	Figura 1. Representación gráfica del vínculo entre los códigos del estudio


	
Consideran que esta situación produce es una baja profesionalización de rol frente a la proyección social disciplinaria:
(PF.5.23.55.F 137:142):”Hay profesores:: no sabían ni que FOL era del cuerpo de secundaria ((expresa seguridad)), no sabían que era una ficha de procesos, eso sí:: hacer una técnica revolucionaria sí, pero adaptarla al alumno:: eso no”.
Incluso, comentan la proyección de una imagen desvalorizada al alumnado, dificultando el ajuste de la innovación docente y la gestión de su enseñanza: 
(PF.24.35.59.F 177:182):”¿Qué ocurre cuando un profesor solamente sabe prevención? (.) Estoy de acuerdo con que haya un abanico de titulaciones que puedan entrar en FOL:: ni solo el de derecho sabe de derecho laboral, ni solo el de relaciones sabe de prevención”.
Las etapas profesionales refieren que están ligadas a las reformas en el sistema educativo: 
(PF.25.18.43.M 196:198):”Yo cuando entré:: tenía tal cacao de normativa ((expresa inseguridad)) pero la ley cambia mañana:: y el profesor no”.
Incluso las vinculan con los constantes cambios de conceptuales:
(PF.31.19.43.M 190:192):”Esta nueva ley:: define ¿qué es calidad?:: porque para mí calidad es seguir haciendo lo que hago:: porque funciona”.
Y describen en un entramado complejo de falta de comprensión de la especialidad:
(PF.20.14.50.F 150:152):”La definición de educación es MERCANTILISTA:: nuestras clases están CENTRADAS EN LA EMPRESA (.) pero FOL es algo más”.
Además, para adaptarse a la realidad, se sienten perdidos con la maraña constante de formación en temas legislativos: 
(PM.1.15.65.M 223:226):”Las reformas:: también afectaron a la formación de los estudiantes:: cambió mucho del CAP al Máster, en el Máster viene gente a aprender”.
Respecto a los cambios en las concepciones de la profesión docente de FOL existe una evolución a lo largo de los años: 
(PF.3.31.62.M 145:147):”Hay una evolución:: en FOL:: se nos ha reconocido horas, pero hay que evolucionar:: de qué sirve que saques esa técnica si después eres de los que va leer los apartados al dedillo”.
Y destacan que formarse es parte del engranaje de esta especialidad:
(PJ.3.68.29.M 175:176):”Yo me renovaba pero no usando las tecnologías, eso es lo superficial”.
Pero, reconocen que el número de profesoras y profesores que conforman los departamentos de la especialidad influye en la calidad:
(PF.1.31.57.M 169:171):”Estoy solo en el departamento:: las ganas de trabajar aumentan si tienes compañeros de tu especialidad (0.6)”.
Incluso en la dificultad por realizar intervenciones educativas de calidad:
(PF.16.18.45.M 136:139):”No tenemos ni aula propia:: va pivotando de ciclo en ciclo:: incluso ni tienes un aula para tu departamento:: no estás reconocido como profesional por el simple hecho de ser uno”.
Y con una máxima imperante, el sentirse abandonados por las estructuras que asienta la formación:
(PF.28.30.60.M 139:141):”Creo que había un informe de la OCDE:: donde decía que había más alumnado en FP que otros lados:: ¿qué se hizo por el profesorado de FOL?”


DISCUSIÓN
El primer hallazgo lo relacionamos con la vocación docente. La vocación, implica un saber que se anticipa a la formación, y se forja por influencias recibidas, inquietudes personales, sensación de competencia y capacidad para decidir (Strangeways, 2017). En nuestro estudio aparece una falta de conocimiento o vocación en el acceso a la docencia, contrario a lo que debería acontecer según Stürmer, Könings, y Seidel (2015) ya que la vocación es el primer nexo con la identidad profesional docente. En nuestro caso, el acceso a la actividad docente estaba condicionada por cercanía a roles docentes, similar a la investigación de Van der Klink, Kools, Avissar, White, y Sakata, (2017). Esto, genera reacciones de frustración y sorpresa ante la profesión, que desaparecieron a lo largo de las diferentes etapas profesionales (Huberman, 1993) similar a lo que destacan Pillen, Beijaard, y Den Brock, (2013) o Vijaya y Naik, (2016), donde la identidad se forjó en base a lo gratificante de la actividad laboral y los beneficios obtenidos. 
El segundo hallazgo, corresponde a las investigaciones relacionadas con la formación inicial y continuada, claves de desarrollo identitario. Muñoz (2016) y Stürmer et al., (2015) destacan que para obtener el conocimiento sobre una profesión en constante evolución, se necesitan: mimbres necesarios para desarrollar una formación inicial que sustente una base sólida y un profesorado que mantenga inquietudes formativas y profesionales.  En nuestro caso, al igual que en otros estudios (Ford y Vaughn, 2011), este aspecto teórico dista de la realidad, al encontrarnos docentes atropellados y atropelladas institucionalmente, neutralizados por la acción profesional, y frustrados en expectativas.
El tercer hallazgo, corresponde con las etapas de evolución profesional (Huberman, 1993; Salazar y MacCluskey, 2017). Las personas participantes, son conscientes que cumplir años genera experiencia, pero no implica evolucionar profesionalmente. Esta situación, consecuencia de una visión reducida en etapas laborales iniciales, dificulta la percepción profesional, máxime si tenemos en cuenta que las personas docentes de FOL de nuestro estudio, no presentaban vocación alguna. Esta falta de inquietudes, se convierte en una lacra identitaria provocando un alienamiento profesionalmente (Turk y Ledic, 2016).  Frente a esta situación, la imagen identitaria más elaborada, correspondía al profesorado jubilado de FOL, ellos, igual que Huberman (1993) destacan que a la vez que envejecemos, crecemos profesionalmente aclarando la labor profesional. 
El cuarto hallazgo, corresponde a la heterogeneidad de la disciplina de FOL (titulación de acceso variopinta) y aunque esta situación, puede ser enriquecedora, la realidad es que genera confusión (Barbarà-i-Molinero, Cascón-Pereira, y Hernández-Lara, 2017). En nuestro estudio aparece una heterogeneidad encubierta, donde el predominio de unas titulaciones frente a otras, impregna la docencia de sus teorías, produciendo una colonización del saber en el que la persona docente de FOL recorre un camino disperso (Baquero, Caicedo, y Rico, 2015). Ante esto, la identidad se difumina, máxime si tenemos en cuenta que el saber, debe estar dentro de líneas estratégicas que desarrollen destrezas del alumnado, y no tanto en la impedancia de saberes de las disciplinas con acceso a FOL (Geijsel y Meijers, 2005).
El quinto hallazgo, con repercusiones identitarias, es el conocido como homeless teachers (Schug y Western, 2002). Las investigaciones de Radic-Sestic, Radovanovic, Milanovic-Dobrota, Slavkovic, y Langovic-Milicvic (2013), destacan la importancia del trabajo en equipo para consolidar un rol profesional. Cuando esto no sucede, el pensamiento reflexivo y la identidad profesional se distancian (Schön, 1990). En nuestro estudio, la soledad de la persona docente de FOL, es más frecuente de lo que esperábamos, la característica de que una sola persona conforme un departamento, destruye interacciones que favorecen el desarrollo identitario y corta puentes con la disciplina (Hökkä y Eteläpelto, 2014). 
El último hallazgo corresponde con la parte más vivencial de reconocimiento social y profesional de los y las docentes de FOL. En esta investigación al igual que en otras (Salazar y MacCluskey, 2017), los valores personales, la interacción grupal en y con la sociedad, los niveles asociacionales, las experiencias sociales, las políticas profesionales y los resultantes de formación permanente, contribuyen a forjar la identidad profesional. Aun así, esta vivencia se ve afectada por un entramado de recompensas insignificantes, en la que conviven docentes con niveles de satisfacción soportados en un trabajo bien realizado, frente a profesionales docentes frustrados y frustradas por la dificultad de conciliar su condición laboral con la búsqueda de la identidad profesional, similar a los estudios de Hökkä y Eteläpelto, (2014); UNESCO (2014).

Limitaciones y perspectivas de futuro
La principal limitación es la generalización de resultados, sin embargo esta investigación siguiendo las recomendaciones de Maxwell, (1996), no pretende una extrapolación sino una transferencia de datos a contextos con unas características similares.
Como recomendación para futuras investigaciones, proponemos: (a) indagar la evolución identitaria del alumnado del Máster Universitario; (b) estudiar interacciones entre identidad y carrera profesional; (c) examinar la vocación profesional vs. frustración laboral; (d) analizar el desarrollo identitario del profesorado del Master Universitario.

CONCLUSIONES
En concordancia con los objetivos y los resultados logrados, las conclusiones son: 
· El profesorado de FOL construye su identidad a la vez que realiza su actividad laboral, pero la heterogeneidad del colectivo, facilita la dispersión de una identidad construida en constantes reformas educativas, tornándose incierta cuanto más desajuste existe en las primeras etapas.
· El vínculo vocación y origen de la persona docente de FOL, no es tan relevante en esta investigación para forjar una identidad profesional. 
· Las motivaciones fluctuantes, la dispersión entre inquietud personal e interacción profesional denotan escasa representación formal identitaria. 
· La formación si influye en la construcción de la identidad profesional. 
· Las inquietudes personales, condicionadas por espacios baladís de escasa resonancia profesional, acomodos personales y escasa intervención con iguales, facilitan panoramas inciertos de desarrollo identitario. 
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