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con experiencia laboral contrastada revisa cada uno de los capítulos elaborados sobre 
transferencia y genera un informe. Ese documento se pone a disposición de los estudiantes, de 
la comisión académica y del sistema de garantía de calidad. Los egresados forman parte de una 
red de seguimiento para evaluar en los años siguientes el grado de acierto con todo el sistema 
formativo implementado, comparado con la tasa de empleo de otros títulos similares en Europa. 

 

El Trabajo Fin de Máster como anticipador (y creador) de las reglas del 
mercado laboral. Las acciones del Máster CAS de la ETSAS 
Se exponen aquí los seguimientos de los TFMs que mejor muestren el anticipo en la docencia 
por la capacidad de generar empleo, la articulación entre tutor, director, comisiones de 
seguimiento, redacción del documento, prácticas externas, y el desarrollo profesional o de 
implementación en la sociedad. 

A lo largo de sus catorce ediciones, el carácter del máster ha ido evolucionando y adaptándose 
a sus circunstancias de contorno. En su fundación, en el curso 2006-07, vino a convertirse en la 
renovada alternativa al único máster existente en la escuela de arquitectura de Sevilla, dedicado 
al patrimonio. Como tal, atrajo entre sus primeros alumnos a algunos de los más brillantes 
egresados de la escuela en la época, así como a otros arquitectos formados en las escuelas 
menores y cercanas de Granada y Málaga, que no disponían entonces de formación en tercer 
grado. Habiendo surgido en el curso 2006-074, la inmediata crisis de 2008 redujo las 
posibilidades laborales de los egresados en arquitectura, beneficiando a este y otros másteres 
que se convertían en una alternativa razonable y una esperanza de mejora de las condiciones 
de trabajo, atrayendo cada vez a más numerosos y mejores candidatos, mayoritariamente aún 
dentro del ámbito local. 

En el dificultoso contexto de la crisis, muchos de estos primeros egresados del máster se vieron 
forzados a emigrar, con frecuencia cubriendo trabajos en universidades extranjeras, 
principalmente latinoamericanas, donde la formación de primer nivel de estos egresados era muy 
bien recibida, extendiendo de forma imprevista las posibles conexiones del máster con aquéllas.  

La evolución de los currícula de las escuelas de arquitectura españolas en su adaptación a 
Bolonia y la imposición de los másteres habilitantes (Coll, 2015; Sauquet y Serra, 2018), redujo 
progresivamente el interés de los arquitectos españoles recién graduados en otros másteres 
impartidos en sus escuelas. La supervivencia de muchos de ellos ha venido a través de la 
participación, por un lado, de titulados en otras materias relativamente vecinas, y por otro, de 
estudiantes extranjeros principalmente latinoamericanos, que encuentran en la formación de 
máster de las escuelas españolas  el prestigio de la universidad europea en su propio idioma y 
en un contexto cultural algo más cercano y, en la mayor parte de los casos, también más 
económico. En los últimos cursos, el perfil de estudiante más habitual reúne en sí ambas 
características anteriores. 

Esta larga trayectoria, aunque un tanto azarosa, siempre positiva gracias a un permanente 
esfuerzo por la calidad en la enseñanza bajo cualquier circunstancia, ha permitido algunas 
                                                            
4 El Programa Oficial de Postgrado de Arquitectura tuvo en 2006 como antecedentes dos programas de doctorado oficiales de la 
Universidad de Sevilla: Teoría y Práctica de la Rehabilitación Arquitectónica y Urbana, por un lado, y Ciudad y Arquitectura Sostenibles 
para un Futuro Europeo, ambos coordinados por el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción de la Universidad 
de Sevilla, más un título propio de máster de la misma Universidad: Máster en Arquitectura y Restauración del Patrimonio Histórico, 
coordinado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, centro público de investigación perteneciente a la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía. El máster CAS nace en 2006 a partir de una Ayuda en concurrencia competitva para la Investigación en Arquitectura 
de la Junta de Andalucía. 
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coincidencias y circunstancias favorables a esta nueva orientación hacia la mejora de la 
empleabilidad. Algunos de los casos más afortunados en este sentido se han producido en 
trabajos fin de máster de estudiantes cuyos codirectores (compartiendo la dirección con algún 
profesor del máster en España) son antiguos egresados del máster que imparten o han impartido 
docencia en sus universidades de origen y que, en no pocas ocasiones, tienen que ver con su 
vinculación con el máster en primer lugar. Una variante de este modelo se produce cuando este 
codirector forma parte de la plantilla estable de alguna empresa, ya sea esta española o 
extranjera. En estos casos, la doble vinculación del director con el máster y con el mercado 
laboral local hacen que los alumnos estén particularmente bien atendidos y conectados con sus 
posibilidades reales de obtener empleo y se reciben, plena y simultáneamente los conocimientos 
específicos y de alto nivel y experiencia de la universidad o empresa europea, directamente 
aplicados y adaptados al contexto de destino. 

Este caso sería sin duda el más claro, afortunado y no por ello el menos habitual, de entre 
aquellos que merecen ser destacados. No se logra siempre con el mismo nivel de perfección ni 
tampoco es, desde luego, el único. No querríamos dejar de destacar algunas interesantes 
orientaciones que no por menos convencionales merecen menor atención. Orientaciones para 
las que la obtención de una remuneración económica en forma de pagos por cuenta propia o 
ajena no es necesariamente la prioridad inicial. La primera de ellas es la de aquellos alumnos 
que directamente plantean su empleabilidad a través del activismo, una tendencia en clara 
expansión, y llena de sentido en Latinoamérica. Algunos de los estudiantes del máster no 
plantean una preocupación por la empleabilidad convencional, sino que presentan su trabajo 
dirigido directamente a la colaboración con comunidades en una u otra forma oprimidas con las 
que realizar un trabajo desde la base, contribuyendo a su organización en la reclamación de sus 
derechos y propuestas. Esta alternativa activista no se dirige en primera instancia a la obtención 
de una remuneración, sino que vincula en cierto modo su destino con aquél de la comunidad 
asistida y su éxito al de sus reivindicaciones, en una orientación mucho menos “profesionalista”, 
pero no por ello menos válida, ni ausente de posibilidades de empleabilidad real a medio y largo 
plazo. 

En esta misma línea, pero bajo una orientación diferente encontramos algunos casos, inferiores 
en número, de estudiantes para quienes la realización de un máster no es el último paso hacia 
el encuentro de un empleo, sino el primero en una reformulación de sus estrategias profesionales 
bajo criterios distintos de los que han dirigido su formación de grado. Encontramos aquí 
trayectorias de estudiantes que buscan dar un giro a su vida profesional frente a unos estudios 
o experiencia previos que, por algún motivo, con frecuencia ético, necesitan reconsiderar y con 
frecuencia cambiar. El máster es, para ellos, no un perfeccionamiento sino una oportunidad de 
cambio radical en sus trayectorias. Generalmente estudiantes con algo más de experiencia y 
madurez, sus reflexiones y contribuciones al colectivo aportan visiones de interés para el resto 
del alumnado, y contribuyen al necesario cuestionamiento de sus certezas, también en materia 
de empleabilidad y carrera profesional. 

Aun en un contexto de empleabilidad, es relevante señalar la importancia del sostenimiento de 
estas tendencias de baja rentabilidad económica a corto plazo, en el seno de la Universidad 
Pública. Ésta debe defender, y acoger como un valor diferencial, la posibilidad de un 
conocimiento de base no orientado a la inmediata monetarización de su inversión mediante el 
sostenimiento del status-quo, sino también, y en oposición al mero negocio educativo, la 
posibilidad de la creación de nuevas instancias mediante el cuestionamiento de éste. 

Frente a este abanico de  orientaciones que, aunque diversas, podemos considerar de un modo 
otro satisfactorias, se detectan también algunos riesgos que se deben minimizar en el corto plazo 
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para garantizar la mejora de los resultados de empleabilidad en el máster. Estos riesgos 
provienen en su mayoría de abordajes inadecuados de la transferencia de datos y metodologías 
entre los contextos de estudio en el master y de su aplicabilidad en los ámbitos reales de destino, 
casi siempre en países distintos y distantes, tanto geográfica como cultural y, en ocasiones 
económicamente hablando. Denotan con frecuencia una preponderancia de los intereses de la 
universidad de acogida frente a los intereses y sensibilidades del alumno acogido. 

En un extremo, determinadas líneas de investigación muy asentadas en la escuela de 
arquitectura de Sevilla, y con una fuerte componente local, podrían estar aplicándose 
inadecuadamente, o directamente tener un interés mucho menor en las condiciones bioclimáticas 
de geografías alejadas y, en ocasiones, muy diversas. En el otro, y en cierta forma a la inversa, 
se puede producir una cierta fascinación de la universidad formadora por tecnologías 
tradicionales y ecológicas de los países de origen de los estudiantes, perdidas ya en Europa, 
pero con una vigencia reencontrada en el ámbito de lo ecológico y sostenible, a las que se 
otorgue una relevancia difícil de entender en el país de origen. En ambos casos se podría estar 
formando a estudiantes en ámbitos de difícil acomodo en sus sociedades de destino, dando lugar 
a posibles frustraciones en el ámbito de la empleabilidad.  Es de la máxima relevancia para el 
master que estas sensibilidades se depuren al extremo, para eliminar la posibilidad de existencia 
de estos casos frustrados. 

 

Análisis porcentual de datos 
El análisis de los resultados del último curso a la luz de estas orientaciones a la empleabilidad 
es esperanzador. Más de un tercio de los estudiantes tiene orientaciones claras realizables en 
destinos ya conocidos y viables, bien por los contactos de sus directores o por sus contactos y 
experiencia laboral previa en sus países de origen. Si ampliamos este grupo a aquellos que no 
disponen aún de contactos precisos, pero sí de una orientación clara y plausible, alcanzaríamos 
a la mitad de los alumnos; al 60% si añadimos aquellos cuyos trabajos tienen en sí una 
orientación profesional clara, aun sin definir en su ámbito; hasta el 70% si incluímos a aquellos 
cuya orientación es hacia el activismo; y hasta el 85% de casos que podemos considerar de éxito 
desde el punto de vista de la empleabilidad, si incluimos aquellos que se orientan a la 
investigación de base, o reorientan sus carreras mediante el master. 

Sólo un 10% de casos podrían estar en riesgo de carecer de una orientación satisfactoria por 
mala traslación de métodos de trabajo, y un casi insignificante 5% de trabajos (un alumno) no 
dispone de una documentación suficientemente elaborada de su TFM en la última presentación 
como para poder entrar en la evaluación de su orientación profesional. 

 

Conclusiones 
Esta mirada dirigida al máster desde la perspectiva específica de la empleabilidad arroja 
conclusiones interesantes, contundentes, de aplicación inmediata y con expectativas de mejora 
que afectan no sólo a su ámbito específico sino a la pervivencia y consolidación de la titulación 
en sí. 

Vemos, en primer lugar, cómo los contactos establecidos por el master de forma natural y no 
pretendida a lo largo y a causa de su cambiante historia se han convertido en una de sus grandes 
fortalezas que deben hoy reforzarse aún más con plena consciencia y dedicación. Un máster con 
continuidad y consolidación fortalece la empleabilidad. Los vínculos establecidos entre el propio 
master y otras universidades y empresas proporcionan no sólo perspectivas de una mayor 
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empleabilidad, sino también un flujo constante de alumnos que garantiza la pervivencia de la 
titulación. Sugerimos desde aquí la posibilidad de tratar de formalizar esos vínculos a través de 
convenios estables de colaboración que consoliden estas beneficiosas sinergias creadas, 
ofreciendo mayores garantías de empleabilidad a los egresados y, consecuentemente una mejor 
oferta por parte del máster a la sociedad. 

Simultáneamente, y en el lado opuesto, deben vigilarse aquellas tendencias descritas de 
transferencias inadecuadas de mentalidad y/o tecnología para evitar resultados frustrantes tanto 
para al empleabilidad como para la aplicabilidad social del conocimiento. 

Para terminar, no podemos dejar de evidenciar la carencia estructural española para con la 
investigación, que debiendo ser motor económico en una sociedad posicionada globalmente 
como la nuestra, no deja de postergarse. Los estudiantes hacen un máster fundamentalmente 
orientado a la profesionalización de sus trayectorias. El MCAS forma indistintamente con carácter 
reflexivo en las dos líneas que desarrolla (investigación y profesional), como imperativo para 
reorientar la práctica a los síntomas del presente, y no ser meramente una acción remedial o 
dislocada. 
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