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L as grandes cosas empiezan siendo pequeñas, un largo camino empieza con el primer paso y 
monumentales proyectos nacen de una idea. 

De la misma manera, Pensando Psicología, que en estos momentos ya cuenta con un cierto nivel 
de reconocimiento en el ámbito académico, empezó siendo una idea, un sueño de Jorge Eliécer 
Quijano Peñuela, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja. 
Fue él quien, en el 2005, dio el primer paso en este largo camino que espera a nuestra revista, 
camino que la llevará, sin duda, a nuevos retos, mayores exigencias y niveles más elevados de 
excelencia.

Actualmente, la Revista Pensando Psicología es una publicación académica e institucional 
de la Universidad Cooperativa de Colombia. A partir de su surgimiento, se ha convertido en 
un proyecto de divulgación académica de la producción intelectual de los docentes de las 
doce Facultades de Psicología con las cuales cuenta la Universidad Cooperativa de Colombia 
a lo largo del territorio nacional. Hoy en día, está abierta para los colaboradores de todas las 
instituciones académicas nacionales e internacionales.

La Revista Nacional de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, Pensando 
Psicología, es una publicación seriada, con periodicidad semestral, cuyo objetivo consiste en 
divulgar la información científica y técnica en esta disciplina, producto del trabajo investigativo 
de la comunidad académica de la institución, así como de entidades y gremios nacionales e 
internacionales. La Revista está dirigida tanto a docentes y estudiantes de psicología, como a 
los demás profesionales afines con la psicología.

Actualmente, la Revista se encuentra indexada en el Índice Bibliográfico Nacional-Publindex 
(Colciencias) categoría C, y en el Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas, 
imbiomed, http://www.imbiomed.com.

Este número está dedicado a todos los que han contribuido hasta el momento con el crecimiento 
de nuestra revista. Estamos realizando un especial homenaje a su creador, Jorge Eliécer 
Quijano Peñuela, y también a los doce programas de psicología de la Universidad Cooperativa 
de Colombia, cuyos docentes-investigadores, con sus colaboraciones, hicieron posible que la 
revista continuara y se posicionara con la excelente calidad académica actual. 

¡Bienvenidos a la edición No. 13 de la Revista! 

Olena Klimenko
Editora académica y docente investigadora
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín 

Editorial

5Editorial Olena Klimenko
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Acercamiento a la comprensión de los 
factores motivacionales de los docentes en 
las instituciones de educación superior1

An approach to the comprehension of motivational factors of higher 
education teachers

 Cómo citar este artículo: Cardona Echeverri, Diego R. (2011), “Acercamiento a la 
comprensión de los factores motivacionales de los docentes en las instituciones de 
educación superior”, en Revista Pensando Psicología, vol. 7, núm. 13, pp. 9-26.

1 Artículo de investigación producto del proyecto de investigación “Caracterización de 
los factores motivacionales internos y externos que contribuyen al comportamiento 
organizacional de los docentes vinculados al Programa de Odontología de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Medellín” del 2010, financiado por el Comité Nacional 

 para el Desarrollo de Investigaciones (Conadi), adscrito al grupo “Neurociencia y Cognición” 
de la Facultad de Piscología de la Universidad Cooperativa de Colombia.

* Psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Ingeniero de alimentos de 
la Corporación Universitaria Lasallista. Magíster en educación y desarrollo humano (candidato) 
de la Universidad de Manizales – Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano 
(Cinde). Coordinador de prácticas en la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa 
de Colombia, sede Medellín. Correo electrónico: diego.cardona@ucc.edu.co

Diego R. Cardona Echeverri*

Recibido: 15 de junio del 2011  Aprobado: 20 de agosto del 2011

Re s u m e n

El artículo de investigación expone los resultados de la in-
vestigación “Caracterización de los factores motivacionales 
internos y externos que contribuyen al comportamiento 
organizacional de los docentes vinculados al Programa de 
Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Medellín”, financiada por el Comité Nacional para el 
Desarrollo de Investigaciones (Conadi), adscrito al grupo 
“Neurociencia y Cognición” de la Facultad de Piscología 
de la Universidad Cooperativa de Colombia. El estudio 
se dirigió a indagar los factores motivacionales internos y 
externos de los docentes, a partir de formulaciones propias 
de investigaciones de tipo cuantitativo, con parámetros de 
estudios descriptivos correlacionales que implican activida-
des de trabajo de campo en la aplicación de instrumentos 
de análisis como el Cuestionario de Motivación para el 
Trabajo (cmt). A partir de los resultados se promueven 
reflexiones que pueden ser apropiadas para otras áreas o 
disciplinas en la institución.

Palabras clave: capacidad, desarrollo humano, globalidad, 
igualdad, libertad, motivación.

Ab s t R Ac t 

This research paper shows the results of the research proj-
ect “Characterization of internal and external motivation 
factors associated to organizational behavior of teachers 
in the dentistry program of the Universidad Cooperativa 
de Colombia, Medellin branch”, funded by the National 
Committee of Research, subscribed to the Neuroscience 
and Cognition Group of the Faculty of Psychology of 
the Universidad Cooperativa de Colombia. The study 
was aimed towards understanding the teachers’ internal 
and external motivational factors based on formulations 
adequate for quantitative research with parameters from 
co-relational descriptive studies; these imply field work 
activity in the application of analysis instruments such 
as the Work Motivation Questionnaire (cmt). Based on 
the results, we propose a series of thoughts that may be 
applied in other areas or disciplines inside the institution.

Keywords: work expectations, human development, glo-
bality, equality, freedom, motivation.
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Introducción 
En la actualidad, ante los procesos de globali-
zación multidimensional, la competitividad de 
las empresas y las organizaciones no se expresa 
exclusivamente a partir de la inversión en ciencia 
y tecnología, sino que, para algunas, el factor 
humano –centrado en la gestión del individuo 
como parte fundamental e indispensable de la 
organización– ha dado paso al reconocimiento 
de nuevas formas productivas. Dentro de las 
razones que encuentran algunas organizaciones 
para dirigir los esfuerzos hacia sus recursos 
humanos, se presenta la creciente preocupación 
sobre la prevención de los riesgos laborales, la 
salud de los trabajadores, y la importancia de 
generar y mantener altos niveles de interés y 
motivación entre ellos mismos, redundado en 
altos niveles de crecimiento y competitividad.

Hoy en día, las formas productivas se abren 
paso a sistemas de autorregulación apoyadas en 
redes de producción y trabajo hiperespecializado, 
expresado por medio tanto de procesos de cono-
cimiento, como de la desmaterialización de las 
fuerzas productivas. En Colombia, estas trans-
formaciones se abrieron paso desde un sistema 
productivo caracterizado por la sustitución de 
importaciones, hasta su industrialización. Estos 
sistemas productivos incluyen la integración a 
la economía global, al comercio y los mercados 
financieros, y el acceso a los medios, la tecnología, 
la comunicación y la microelectrónica, que a su 
vez tienen un alto impacto ambiental, debido al 
uso irracional de los recursos.

Esta transformación organizacional permite 
actualizar las subjetividades o maneras de 
comprender el mundo, replanteando los inte-
reses o motivaciones personales. Asimismo, las 
empresas u organizaciones siguen experimen-
tando cambios en el trabajo como parte del 
desarrollo de enfoques de producción (taylorista 
y fordista) anclados en la época de la industria-
lización. De otro lado, se abre paso a un sistema 
productivo que se basa en el uso consciente de la 
libertad y la iniciativa de las personas que parti-
cipan en el proceso productivo. Sin embargo, los 
cambios no ocurren al margen de las políticas de 

desarrollo económico imperantes en la región, 
que proponen dinámicas de organización social 
alrededor del crecimiento económico, limitando 
la espontaneidad y las expresiones de la libertad 
humana, como lo plantea Hayek (1960). 

Es contradictorio el hecho de que, por un 
lado, el ser humano esté buscando expresiones de 
libertad en su trabajo o labor y, por otro, el Estado 
–como eje central del sistema productivo de los 
países precapitalistas– promueva un carácter tota-
litario de una planificación centralizada y desigual, 
con implicaciones en la baja participación de la 
iniciativa social e individual. La desregulación 
del empleo –a partir de la hiperespecialización y 
la desmaterialización de las fuerzas productivas– 
ha ocasionado la reducción del empleo perma-
nente con garantías. Esto implica el surgimiento 
de un empleo que requiere niveles aceptables de 
competencia laboral, logradas a partir de niveles 
de educación que garantizan la cualificación de 
los trabajadores con habilidades y competencias 
de empleabilidad necesarias para participar en el 
mercado de trabajo moderno. 

En el sector educativo, la administración y 
gestión en las instituciones ha incrementado 
la apertura a nuevos modelos que permiten la 
entrada de plataformas técnicas y tecnológicas 
generando cambios significativos, alineados, a su 
vez, con la búsqueda de la racionalidad entre la 
calidad y la productividad. Ante este panorama, 
cuando se habla de la educación para las próximas 
generaciones, estas realidades son decisivas e 
influyen sobre los procesos motivacionales de 
los actores educativos, tanto para los estudiantes 
como para los educadores. Desde este punto de 
vista, la inserción laboral para esta población se 
logra a partir de las competencias requeridas y de 
la empleabilidad, las cuales se alcanzan por medio 
tanto de los diversos niveles educativos logrados, 
como de una mayor cualificación de la experiencia 
profesional. Así, la educación se establece a partir 
de una formación para el empleo, mediante 
procesos de enseñanza graduales y sistemáticos.

La delimitación de dichas competencias instru-
mentales y académicas por parte de las instituciones 
de educación, además de explicar parte del mundo 
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de la vida de los docentes, deben tener cierta cohe-
rencia con el contexto del trabajo a lo largo de las 
trayectorias ocupacionales. En las organizaciones 
educativas, los factores motivacionales de las 
personas adscritas a cada una de las unidades estra-
tégicas –a partir de las cuales se propician apren-
dizajes encaminados a optimizar el desarrollo de 
las competencias del trabajador en cada lugar de 
trabajo– constituyen un foco de especial atención, 
puesto que comprometen a la organización. Sin 
embargo, según lo planteado por varios autores 
(Barnett, 2001), el trabajo contemplado desde la 
competencia restringe las posibilidades existenciales 
de cada persona, limitando –como se mencionó 
anteriormente– la espontaneidad y la expresión 
de la libertad. En este sentido, se responde a las 
necesidades del entrono laboral y a un conjunto de 
intereses sociales. Por consiguiente, el aprendizaje 
de los estudiantes está altamente condicionado por 
el enfoque de aprendizaje que adoptan a la hora 
de enfrentarse a este, dependiendo, a su vez, de las 
experiencias previas de aprendizaje que el entorno 
social les ofrece y les exige. Así, el enfoque de apren-
dizaje se configura como instrumento que aglutina 
a los actores sociales (estudiantes y docentes) que 
intervienen en el proceso.

En ese mismo sentido, los motivos que orientan 
a los participantes del proceso de aprendizaje 
pueden entenderse dentro de aquellas necesi-
dades que quieren ser satisfechas por medio de 
estrategias que interactúan entre sí, dando paso 
a criterios de organización de los satisfactores 
de dichas necesidades. Para comprender cómo 
operan los satisfactores, es necesario articular 
la propuesta de las necesidades de Max Neef 
(1986) a los planteamientos del enfoque de capa-
cidades humanas de Amartya Sen (2000). De 
acuerdo con esta perspectiva, se puede plantear 
cierta noción de humanización de los procesos 
productivos, pero quedan restringidas otras posi-
bilidades existenciales. Por su parte, la educación 
adquiere una concepción tecnicista, basada en la 
teoría aplicada a la práctica.

Indagar sobre los factores motivacionales de 
una comunidad educativa requiere posibilitar 
diferentes elementos explicativos que ayuden a 
su comprensión. Así, el presente estudio permitió 

caracterizar algunos factores motivacionales que 
contribuyen al comportamiento organizacional de 
los docentes vinculados a un programa educativo 
en una institución universitaria.

Referente teórico 
La motivación laboral es uno de los temas que 
más ha ocupado la atención de diversas disci-
plinas y, a su vez, ha generado todo tipo de 
posturas y propuestas de intervención. Según 
lo propuesto por Quijano y Navarro (1998), no 
existe un enfoque o marco conceptual generali-
zable, unánimemente aceptado, sobre los agentes 
motivacionales de la actividad laboral. Existen 
diferentes modelos explicativos sobre la motiva-
ción laboral que dan cuenta de los factores que 
determinan las conductas propias para alcanzar 
una meta o resultado pretendido en la organi-
zación o en las instituciones que forman parte 
del sector productivo. Entre dichos modelos 
están los siguientes: Skinner (1953), Herzberg 
et al. (1959), McGregor (1960), McClellan 
(1961), Vroom (1964), Maslow (1973), Bandura 
(1982), Deci y Ryan (1985), Locke y Latham 
(1990), Garrido (2000), Muchinsky (2001) y 
Alcover et al. (2004). Para algunos autores (Toro, 
1992), la motivación se entiende como parte de 
la dinámica de diversos agentes antecedentes e 
intervinientes. Los antecedentes son todas aque-
llas condiciones independientes que rodean las 
acciones de las personas y ocasionan percep-
ciones y sentimientos que animan, en parte, los 
comportamientos. Según Beck (1978), las varia-
bles intervinientes motivacionales se definen en 
función del cambio en la preferencia, persistencia 
y vigor del comportamiento.

Con el fin de establecer una línea de base 
para dar cuenta del concepto de motivación, a 
continuación se plantean diversas teorías y pers-
pectivas (tablas 1, 2 y 3) a partir de las cuales 
se aproxime a la comprensión de las dinámicas 
sociales en las instituciones de educación. La 
descripción de los enfoques se retoma desde 
la integración de las principales teorías sobre 
la motivación laboral, desde un criterio clasi-
ficador como la autoexpresión del ser humano 
propuesto por Agut y Carrero (2007). 
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Tabla 1. Enfoques teóricos en el estudio de la motivación laboral que enfatizan el carácter hedonista de la actividad laboral

Teoría Motivación: placer derivado de los resultados del trabajo

Teoría del refuerzo de Skinner 
Obtención de esfuerzos y evitación de las consecuencias negativas o castigos que proceden del exterior 
y, por tanto, el sujeto no controla. 

Teoría de las necesidades de McClelland
Satisfacción de las necesidades sociales de logro (búsqueda de metas a mediano plazo que implica 
evaluación del rendimiento), poder (acciones que buscan dominio, control e influencia de otros, y los 
medios de control) y afiliación (establecimiento de relaciones interpersonales cercanas). 

Teoría de la equidad de Adams
Recuperación de la equidad o reducción de la inequidad (subcompensación y sobrecompensación) 
percibida entre lo que aporta y recibe el sujeto en comparación con lo que aportan y reciben los demás. 

Fuente: Agut y Carrero, 2007

 Tabla  2. Enfoques teóricos en el estudio de la motivación laboral que enfatizan la vivencia autorreferencial 

Teoría Motivación: autorregular y controlar la propia conducta

Teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan 
Satisfacción de la necesidad de competencia (consecución de retos acordes con las propias capacidades) y 
especialmente la necesidad de autodeterminación (libertad de control por parte del sujeto, plena autonomía 
de las acciones). 

Teoría bifactorial de Herzberg (intrínsecos y  
extrínsecos-higiene) 

Disposición de factores motivacionales en el trabajo (aspectos intrínsecos, referidos al contenido del trabajo 
mismo), que permite que el sujeto pueda sentirse satisfecho en su puesto de trabajo. Los factores extrínsecos 
e higiénicos están relacionados con el salario, las relaciones interpersonales, la supervisión y las políticas de 
la estructura de la organización. 

Teoría de la expectativa-valencia de Vroom 

Establecimiento de expectativas acerca de lo que el sujeto va a conseguir en el futuro, lo cual a su vez le va 
a conducir a la obtención de un resultado. Además, ambos resultados son valorados positivamente por el 
individuo. Creencias o expectativas evaluadas en términos de la valencia (fuerza de preferencia), expectativa 
(percepción de dificultad). Instrumentalidad (recompensas). 

Teoría del establecimiento de metas de Locke y Latham 
Establecimiento y consecución de objetivos de distinta índole. Son especialmente motivadores los objetivos difíciles 
específicos pero asequibles, con los que el sujeto está comprometido y de los que, además, recibe feedback. 

Teoría social-cognitiva de Bandura 
Establecimiento de expectativas de eficacia (autoeficacia), las cuales van a determinar las metas que se fija 
el individuo. La disposición a dedicar esfuerzo y persistir en ellas. 

Fuente: Agut y Carrero, 2007

Tabla  3. Enfoques teóricos en el estudio de la motivación laboral que enfatizan la autoexpresión genuina

Teoría Motivación: autoexpresión genuina más allá del trabajo

Teoría Y de McGregor (relaciones humanas)
Desarrollo de potencial humano a través de la satisfacción de las necesidades de orden superior, como 
la necesidad de autorrealización. 

Modelo de presencia psicológica en el trabajo de Kahn 
Emergencia de la presencia psicológica que favorece el crecimiento personal; estado experiencial 
que consiste en estar completamente atento, concentrado con otras personas y con el trabajo, 
absolutamente centrado en lo que se realiza, y experimentando un sentido de globalidad. 

Teoría de flujo de Csikszentmihalyi 
Disfrute pleno mientras se está realizando una actividad en la que se está absolutamente concentrado y 
en la que se da ajuste entre retos y habilidades del sujeto que son motivadores para él. 

Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow
Satisfacción de la necesidad de autorrealización o autoactualización (deseo de ser todo lo que uno es 
capaz de ser, tendencia a ser lo que se puede ser), que suele darse cuando el sujeto está inmerso en un 
estado de experiencia cumbre. 

Fuente: Agut y Carrero, 2007 
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Metodología
El presente estudio se enmarca en la perspectiva 
de la investigación cuantitativa, con parámetros 
de estudios descriptivos correlacionales. En esta 
se tienen en cuenta construcciones a partir de 
diferentes realidades en las que se reconoce lo 
objetivo y lo subjetivo, y se intenta hacer una 
aproximación particular a cada una de las reali-
dades relacionadas tanto con los factores moti-
vacionales internos y externos, como con los 
medios para obtener retribuciones en el trabajo 
de los docentes de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Medellín.

Partiendo de la concepción de motivación 
y su importancia en los procesos educativos, 
el presente estudio indagó sobre los factores 
motivacionales a partir de los cuales se puede 
ampliar la comprensión de las implicaciones en 
el desarrollo de la dinámica en las instituciones 
de educación superior. El estudio se pensó 
desde las fases operativas que se cruzan conti-
nuamente en todas las acciones y actividades 
realizadas con la comunidad académica que 
participó en el estudio. A su vez, el estudio se 
desarrolló en dos fases: la de formulación y la de 
aplicación, las cuales contemplan la planeación 
de acciones dirigidas a la recolección y sistema-
tización de todas las experiencias y resultados 
obtenidos a lo largo del estudio.

En la fase de formulación se especificó la 
propuesta técnica y, posteriormente, se esta-
bleció el diseño metodológico, a partir del cual 
se especifican y delimitan participantes, instru-
mentos de medición, sistema de procesamiento 
de datos y presentación de resultados. En esta 
fase, se identificaron las unidades de análisis 
planteadas en el instrumento de medición apli-
cado en el estudio, que en este caso es el Cuestio-
nario de Motivación para el Trabajo (cmt). De 
este modo se obtuvieron las categorías centrales 
del estudio, es decir los factores motivacionales 

internos y externos, y los medios para obtener 
retribuciones en el trabajo, centrando la investi-
gación en cada uno de ellos.

En la fase de aplicación –una vez determi-
nado el modelo metodológico en términos 
del tipo de estudio, el nivel y los enfoques– se 
planearon los mecanismos para ubicar los espa-
cios y escenarios para desarrollar el estudio. A 
su vez, se planearon y desarrollaron los recursos 
propios de las técnicas de recolección y registro 
de los datos. Esta fase se caracteriza por la siste-
matización y el procesamiento de los datos, a 
partir de lo cual se realiza su análisis y su inter-
pretación. Este es un proceso alterno y dinámico 
que acompaña la investigación de principio a 
fin. Las técnicas y estrategias se seleccionaron 
de acuerdo con la problemática. 

Participantes

El muestreo aplicado es de tipo probabilístico 
(aleatorio simple) y otorga a todas las personas 
de la población la misma probabilidad de ser 
elegidas. De esta manera, se cuenta con altas 
posibilidades de tener una cobertura de personas 
significativas en relación con el amplio conoci-
miento del tema que se pretende estudiar.

La muestra de participantes elegidos a los 
cuales se les aplicó el cmt lo conformaron dos 
grupos de docentes del Programa de Odon-
tología de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, sede Medellín, distribuidos así: 65 
docentes en el 2009 y 24 docentes en el 2010. 

Instrumento

Una vez definidas las estrategias de recolección 
y registro de la información previstas para el 
estudio, se determinó recolectar los datos por 
medio del cmt, desarrollado por Toro (1992). 
El instrumento psicométrico fue diseñado 
para identificar tanto los factores motivacio-
nales internos y externos como los medios para 
obtener retribuciones derivadas del trabajo, a 
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partir de los cuales se contribuye a determinar el 
perfil motivacional de los docentes del Programa 
de Odontología de la Universidad Cooperativa 
de Colombia, sede Medellín. 

El cmt consta de 75 ítems y 15 factores moti-
vacionales, y se basa en un esquema conceptual 
que retoma las teorías motivacionales relevantes 
y los resultados de investigaciones empíricas, 
por medio de un esquema conceptual desarro-
llado por el autor. El cuestionario cuenta con 
tres categorías de análisis: 

•	 Condiciones motivacionales internas: esta ca-
tegoría está representada por cinco factores: 
logro, poder, afiliación, autorrealización y 
reconocimiento.

•	 Medios preferidos para obtener las retribucio-
nes deseadas en el trabajo: en esta categoría 
se contemplan seis factores: dedicación 
a la tarea, aceptación de autoridad, acep-
tación de normas, valores, requisición y 
expectación. 

•	 Condiciones motivacionales externas: esta ca-
tegoría está representada por los siguien-
tes factores: supervisión, grupos de trabajo, 
contenido del trabajo, salario y promoción. 

El instrumento permite el ordenamiento de 
los ítems de cada grupo o categoría de análisis 
de acuerdo con la importancia que le atribuye 
a cada uno en conjunto y en relación con los 
demás ítems. El mecanismo de ordenamiento 
del instrumento hace posible identificar las 
prioridades personales motivacionales reales 
mediante la valoración dada por cada uno 
de los participantes del estudio. Según lo 
propuesto por Toro (1992), es importante 
mencionar que el instrumento no describe la 
dinámica global de la motivación en un grupo 
de trabajo específico, sino que ofrece algunas 
condiciones para acercarse a la comprensión 
de la dinámica motivacional de la población 
de estudio.

Resultados

Descripción general 

El análisis de los datos obtenidos mediante la 
aplicación del instrumento se realizó por medio 
del programa Statical Package for Social Sciences 
(spss), versión 18, el cual facilitó su manejo por 
medio de cálculos estadísticos de los casos (esta-
dística descriptiva). Los datos fueron proce-
sados año-año teniendo en cuenta un análisis de 
comparación de medias. Finalmente, se realizó el 
análisis de correlaciones bivariadas de los factores 
motivacionales distribuido en las tres categorías 
descritas anteriormente. El análisis de correla-
ciones se llevó a cabo mediante los coeficientes 
de Spearman para las variables no paramétricas y 
de Pearson para variables paramétricas.

Es importante precisar que los datos están agru-
pados de acuerdo con la configuración propuesta 
por el autor de la prueba (Toro, 1992), planteán-
dose tres grandes dimensiones, a partir de las 
cuales se especifican categorías de análisis para el 
acercamiento a la comprensión de la problemática 
en términos de la preferencia. Como lo expresa 
el autor del cmt, no es conveniente afirmar que 
el perfil motivacional está directamente relacio-
nado con el patrón conductual de las personas 
evaluadas, por consiguiente, el comportamiento 
no se puede expresar exclusivamente a partir de 
la manifestación de los factores que dan cuenta de 
la motivación. En este sentido, los análisis inte-
gran elementos internos y externos inherentes al 
desarrollo de las actividades o las funciones labo-
rales en los contextos y el entorno en los que los 
docentes y el personal administrativo realizan las 
labores en la institución educativa.

A continuación se expresan los resultados 
obtenidos a partir de la aplicación del instru-
mento de registro de la información (cmt). En 
la tabla 4 y la figura 1 se muestra el resumen 
de los datos obtenidos a partir del instrumento 
aplicado a los participantes del estudio. 
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Logro Poder Afiliación Autorrealización Reconocimiento Dedicación 
tarea

Aceptación 
autoridad

Aceptación 
normas Requisición Expectación Supervisión Grupo trabajo Contenido 

trabajo
Salario Promoción

2010 Media 46,25 61,25 41,83 40,96 67,46 56,13 49,58 51,21 56,88 49,88 55,88 59,33 43,42 57,83 49,17
2009 Media 45,08 59,48 51,57 57,35 52,09 55,54 52,34 54,38 56,62 53,54 49,03 60,80 50,78 58,06 45,40
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Figura 1. Comportamiento de los factores motivacionales según el cmt 

Fuente: el autor

similar a la anterior: disminuye de un año a 
otro en una proporción similar. Para el 2009, las 
personas del grupo perciben que las actividades 
relacionadas con el trabajo forman parte de sus 
habilidades, conocimientos personales y disci-
plinares (autorrealización). De acuerdo con la 
distribución de los datos, en el 2010 la percep-
ción unificada del grupo de personas no favo-
rece significativamente la autorrealización de 
las personas como en el año anterior. En cuanto 
a Contenido del trabajo, en el 2009 las personas 
del grupo de trabajo percibieron que existía un 
alto grado de autonomía, variedad e informa-
ción sobre su contribución a un proceso, a dife-
rencia del 2010, en el que disminuye la percep-
ción unificada del grupo sobre tal contribución 
al proceso. En consecuencia, de acuerdo con la 
distribución de los datos, se infiere que las acti-
vidades llevadas a cabo por los docentes eviden-
cian un interés, por parte de algunas personas, 
en llevar a cabo actividades de forma rutinaria 
y monótona. Aunque el rango de puntuación 
para el factor está en el promedio o común a 
la mayoría de la población, se hace necesario 
explicar la tendencia de un año a otro. 

En términos generales se observa que, de un 
año a otro (2009 y 2010), existen cambios signi-
ficativos en los siguientes factores: Afiliación, 
Autorrealización, Reconocimiento, Supervisión y 
Contenido del trabajo. En cuanto al factor Afilia-
ción, existe una disminución en la distribución 
de los datos del 2009 al 2010, hacia valores que 
indican una tendencia menor de afiliación por 
parte de las personas evaluadas, incluyendo los 
docentes. En el 2009, el factor muestra una 
media de 51,57, que expresa una tendencia en 
el nivel promedio entre las personas del grupo 
a obtener y mantener relaciones afectivas satis-
factorias. De acuerdo con la distribución de los 
datos, para una parte importante de las personas 
es necesario mantener este tipo de relaciones. 
En el 2010, la media de los datos de la pobla-
ción disminuye (41,83), ubicada dentro del nivel 
promedio hacia valores en la escala de puntajes 
de intereses relativamente bajos que expresa 
la tendencia del grupo de docentes que no 
encuentran un interés hacia el establecimiento 
de relaciones sociales que ofrezcan apoyo. 

La percepción en los factores Autorrealización 
y Contenido del trabajo mantiene una dinámica 
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Los factores Reconocimiento y Supervisión 
presentan aumento significativo en el nivel alto 
de los baremos de la prueba, en la distribución 
de los datos del periodo 2009-2010. En cuanto 
al Reconocimiento, las personas evaluadas 
mantienen una orientación o tendencia a 
obtener de los demás la admiración y acep-
tación por el desempeño sobre lo que saben 
hacer o son capaces de hacer. El valor de la 
media para el 2010 (67,46) está ubicado en el 
rango de puntuación para valores relativamente 
elevados, generando una alta probabilidad de 
que se manifiesten conductas derivadas del 
factor aceptación de méritos y reconocimiento 
de capacidades. Por consiguiente, la posibi-
lidad de la conducta hacia el Reconocimiento 
está mediada tanto por las condiciones propias 
internas y externas, como por los medios 
preferidos para obtener retribuciones deseadas 
en el trabajo. En cuanto al factor Supervisión, 
la tendencia de los datos de un año a otro está 
dada hacia valores en la escala común a la 
mayoría de la población. Muestra la atribución 
que le otorgan los participantes evaluados a los 
representantes directivos de la institución, en 
cuanto al reconocimiento y retroalimentación 
de los procesos en los que participa cada uno 
de ellos. Es una condición en la que la persona 
espera que el jefe evalúe el rendimiento de 
forma considerada, comprensiva y justa.

Descripción de las condiciones 
motivacionales internas 
Dentro de estas condiciones se agrupan los 
factores Logro, Poder, Afiliación, Autorrealización 
y Reconocimiento, los cuales describen las condi-
ciones personales internas de carácter cogni-
tivo y afectivo, a partir de las cuales se permite 
expresar sentimientos de agrado (aproximación) 
o desagrado (evitación) de experiencias con 
personas o con eventos externos específicos. 

En cuanto a la distribución de los datos 
en los factores Afiliación y Autorrealización, 
como se mencionó anteriormente, existe una 
disminución significativa en el periodo 2009-
2010. Por el contrario, reafirmando la descrip-
ción general, el factor Reconocimiento presenta 
un aumento en la distribución de los datos 
en el periodo 2009-2010, entre puntajes que 
se encuentran en una valoración promedio o 
común a la mayoría de la población, y puntajes 
ubicados en un nivel relativamente alto. 
Mantiene una alta probabilidad por parte de 
los participantes de manifestar la necesidad de 
esperar de los demás su atención, admiración 
o aceptación. Otro factor con aumento de la 
escala media a la alta es el Poder (diferencia de 
medias), constituyendo la posibilidad de mani-
festar comportamientos a partir de los cuales 
se busca ejercer control e influencia sobre los 
compañeros o los grupos de personas con 
los que se trabaja, además de los medios por 
los cuales se puede ejercer el control (comu-
nicación e incentivos). En cuanto al Logro, 
no se muestra un cambio significativo en la 
tendencia de los datos de un año a otro. Un 
nivel promedio de los participantes percibe que 
existen diversas formas de resolver las dificul-
tades derivadas del trabajo. Por consiguiente, 
se puede inferir que estas no son superiores a 
los recursos personales que tienen para supe-
rarlas, del mismo modo que no influye ostensi-
blemente el clima en el lugar de trabajo. Según 
la planteado por Álvarez (1992, p. 59), se 
entiende por clima organizacional el “conjunto 
de actitudes, valores, normas y sentimientos 
que los sujetos perciben que se presentan en 
las organizaciones en las cuales participan 
las personas”; a su vez, este es un efecto de la 
interacción de las condiciones individuales, los 
medios ofrecidos por las organizaciones y las 
expectativas dadas en la relación.
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Descripción de los medios preferidos para 
obtener las retribuciones deseadas en el trabajo 

En esta parte se agrupan los siguientes factores 
de comportamiento: Dedicación a la tarea, 
Aceptación de autoridad, Aceptación de normas, 
Requisición, y Expectación, los cuales expresan 
las condiciones psicológicas y las diferencias 
individuales de los participantes, a partir de las 
cuales se manifiestan las preferencias motiva-
cionales internas y externas. 

En cuanto a la distribución de los datos, 
se evidencia que los factores están ubicados 
en la escala de puntajes promedio (40 a 60) o 
comunes a la mayoría de la población, es decir 
están representados en una tendencia estadís-
ticamente normal en la escala media. Además, 
la variación de un año a otro no representa 
cambios significativos. 

En el caso del factor Dedicación a la tarea, 
se exhibe homogeneidad en la impresión que 
tienen los participantes acerca de la dedicación 
de tiempo, esfuerzo e iniciativa de trabajo, como 
posibilidad de revelar la calidad y responsabi-
lidad del trabajo realizado. Los participantes 
coinciden en que el trabajo se realiza con 
eficiencia y responsabilidad, por tanto esperan 
el reconocimiento de sus superiores. En este 
nivel se ubica el factor de Expectación, en el cual 
los participantes esperan que la organización 
valore, mediante incentivos, las competencias y 
capacidades que aporta cada participante. 

El factor Aceptación de autoridad marca la 
tendencia en el grupo sobre la aceptación de 
las figuras de autoridad en las áreas en las 
que está ubicado cada participante. Los da-
tos evidencian una disminución de un año a 
otro, con tendencia hacia valores más negati-
vos que disminuyen más allá de 49,58. Es una 
percepción unificada con respecto al factor, por 
tanto conviene hacer un análisis de los estilos 
de liderazgo implicados en el ejercicio de las 

tareas de coordinación. Ante una disminución 
por debajo del rango de la puntuación media, 
se pueden presentar altas probabilidades de 
desconocimiento de la autoridad, que implican 
comportamientos orientados hacia condicio-
nes motivacionales internas y externas que no 
contribuyen a favorecer el trabajo grupal dado 
entre el líder y sus seguidores. En este sentido, 
la función de liderazgo es vital para la insti-
tución educativa, en tanto provee la informa-
ción suficiente para determinar cómo influyen 
los líderes en los equipos de trabajo y cuáles 
son las habilidades sociales relacionadas con 
la realización de las funciones directivas para 
la obtención de resultados, tales como planear, 
organizar, dirigir, implementar, controlar, re-
solver problemas, clarificar e informar, verifi-
car, entre otras. 

Seguidamente, el factor Aceptación de normas y 
valores se mantiene dentro de los factores con las 
diferencias menos significativas en la distribución 
de los datos de un año a otro. Este expresa la cohe-
rencia que tiene el grupo de trabajo con respecto 
a sus creencias y valores para su permanencia 
en la organización. En este sentido, las personas 
mantienen modos de comportamiento coherentes 
con el cumplimiento de normas y políticas de la 
institución, otorgadas por las figuras de autoridad. 

Por otra parte, el factor Requisición –aquel que 
expresa modos de comportamiento a partir de los 
cuales se busca obtener retribuciones deseadas 
mediante la influencia directa a las personas que 
pueden otorgarlas– mantiene una distribución 
de los datos dentro del nivel promedio o normal, 
con una tendencia hacia valores más positivos del 
presentado (56,88) en la escala de valor propuesta 
por los baremos de la prueba.

Así, la distribución denota la tendencia de las 
personas a solicitarle al líder el reconocimiento 
del rendimiento, los méritos y las capacidades 
con que cuentan. 
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En cuanto al factor Expectación, este repre-
senta los modos de comportamiento que 
expresan las expectativas frente a los designios 
de la empresa. En este sentido, la distribución 
se expresa dentro del nivel promedio o normal. 

Descripción de las condiciones 
motivacionales externas

En las condiciones motivacionales externas se en-
cuentran las categorías asociadas con los incenti-
vos que refuerzan comportamientos encaminados 
a obtener una meta y el valor que una persona le 
atribuye a la retribución que una organización 
realiza por el desempeño. Estas son: Supervisión, 
Grupo de trabajo, Contenido del trabajo, Salario y 
Promoción (Toro, 1983). 

En primer lugar, es necesario recordar, reto-
mando la descripción general, que los factores 
Contenido de trabajo y Supervisión presentan 
cambios significativos de disminución y 
aumento respectivamente en la distribución de 
los datos. En el caso de Contenido de trabajo, 
como se mencionó anteriormente, los datos 
se ubican en el nivel promedio, con tendencia 
hacia valores menores a 43,42, favoreciendo 
la idea de que las personas realizan las acti-
vidades de forma rutinaria y monótona. En 
suma, las personas no perciben que los aportes 
sean significativos para la organización, en 
tanto no existen retribuciones derivadas de la 
realización de las funciones. Otra posibilidad 
del factor está dada por la percepción que 
tienen algunas de las personas con respecto a 
la falta de autonomía para realizar el trabajo 
y la ausencia de variedad e información para 
realizar los correspondientes aportes. Es un 
factor asociado con la percepción propia y con 

la percepción que tiene el docente con respecto 
a cómo es percibido. En cuanto a la Supervi-
sión, la población en general considera que han 
aumentado los mecanismos de retroalimenta-
ción sobre los procesos en los que se encuen-
tran vinculados.

Seguidamente, el factor Grupo de trabajo, 
ubicado en un nivel cercano a la escala de inte-
reses relativamente altos (59,33), denota la 
tendencia del grupo hacia la participación de 
acciones colectivas de interés y utilidad para la 
institución y el docente. Manifiesta la percep-
ción global y la valoración que realizan los 
docentes con respecto a las condiciones gene-
radas para el trabajo grupal. 

Por otra parte, el factor Salario está dentro 
de las condiciones motivacionales externas 
en el rango de valores cercanos a nivel alto 
(57,83), manifestando el interés de los 
docentes por una compensación económica 
derivada de los esfuerzos realizados en el 
cumplimiento de las funciones. En general, 
los docentes perciben que la compensación es 
acorde al esfuerzo que realizan.

Para finalizar, el factor Promoción exhibe 
una leve disminución de un año a otro. Se 
encuentra en la escala de puntajes ubicada 
en el nivel promedio para la población de los 
docentes evaluados y denota la percepción de 
los docentes sobre las posibilidades de desa-
rrollo en la institución.

Análisis de correlación 
La tabla 5 muestra los resultados obtenidos al 
correlacionar la totalidad de los factores de la 
prueba cmt. Para el análisis se estableció un nivel 
de significancia del 0,05 para los datos del 2010.
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En cuanto a las correlaciones de los factores 
evaluados por el cmt, en general se encuentran 
relaciones significativas entre el nivel del 99,95% 
al 99,99%, a partir de los cuales se alcanza un 
acercamiento a la comprensión de la dinámica 
institucional en cuanto a la motivación. Las 
correlaciones dan cuenta de la pluralidad de la 
población y la manifestación de conductas parti-
culares de los docentes y participantes evaluados. 

Para iniciar el análisis es necesario aclarar que la 
correlación es bivariada, es decir que no explica el 
origen de la relación, las causas y los consecuentes. 
Entonces, el presente estudio representa un 
soporte para identificar las relaciones entre necesi-
dades y satisfactores, y otras teorías a partir de las 
cuales se plantea la motivación como una condi-
ción que está inmersa en el desarrollo humano y 
en el desarrollo de las organizaciones sociales. 

En cuanto a las correlaciones en las condi-
ciones motivacionales internas, existen signi-
ficativas en un nivel de 0,01 a 0,003 para los 
factores Reconocimiento y Autorrealización; 
Afiliación y Reconocimiento, y Afiliación y Logro. 
De acuerdo con la distribución de los datos, 
los factores mencionados están asociados con 
cambios significativos de un año a otro (2009 
y 2010). En términos de la correlación Reco-
nocimiento y Autorrealización, los participantes 
manifiestan una tendencia hacia comporta-
mientos que buscan obtener la aceptación, 
atención u admiración de las demás personas 
ante la realización personal y la obtención 
o mantenimiento de relaciones sociales. De 
acuerdo con esta perspectiva, los participantes 
perciben que las personas que logran el reco-
nocimiento de los otros pueden obtener mayor 
nivel de realización individual y social.

Según la tabla 5, la correlación entre Reco-
nocimiento y Grupo de trabajo está asociada con 
la relación existente entre dos factores ubicados 
en las condiciones motivacionales internas y 
externas. La correlación es altamente signifi-
cativa para el análisis (0,002), ya que sugiere 
que los participantes esperan el reconocimiento 
de sus méritos de las relaciones sociales y de la 
participación en acciones colectivas, que puede 
estar coligado con disposiciones de poder 

durables para los profesionales (Bourdieu, 
1991), entre ellas, el conocimiento y las capa-
cidades. Además, esta condición se robustece 
por la correlación que existe entre los factores 
Expectación y Reconocimiento, entendiendo que 
los factores Expectación y Dedicación a la tarea, 
se instauran como los medios que empelan los 
participantes para obtener el reconocimiento 
por parte de la institución y los compañeros de 
trabajo. La Expectación alude a que entre mayor 
dedicación de tiempo y esfuerzo al trabajo los 
docentes esperan la retribución y autorrealiza-
ción, según la significancia de las correlaciones. 
En consecuencia, el factor Reconocimiento es uno 
de los factores que mantiene un mayor número 
de correlaciones, a partir de las cuales se logra 
un acercamiento más preciso a la dinámica de la 
organización en este ámbito de las necesidades. 

Por otra parte, se identifican otras correla-
ciones con un nivel de significancia importante 
que aportan en la discusión sobre la dinami-
cidad entre las acciones sociales y pedagógicas 
de los participantes del estudio. Como parte de 
los medios preferidos para obtener las retribu-
ciones deseadas en el trabajo, la correlación entre 
Aceptación de normas y Requisición, propone un 
nuevo argumento a favor de la orientación de las 
personas hacia obtener retribuciones deseadas a 
partir de la solicitud explícita a los líderes por su 
adherencia, identificación y cohesión a la insti-
tución. De acuerdo con esta línea de análisis, 
la correlación entre Expectación y Dedicación a 
la tarea (-0,717) fortalece la premisa sobre una 
motivación basada en retribuciones por mérito 
personal ante la implicación de esfuerzos e 
iniciativas en el desarrollo de las labores. Se 
pude inferir que, en una alta proporción, las 
personas no esperan la benevolencia del líder 
para la retribución o el reconocimiento. 

En cuanto al factor Promoción, existen corre-
laciones altamente significativas (0,000) con 
los factores de Supervisión (-0,685) y Grupo de 
trabajo (-0,681), proponiendo una tendencia del 
grupo de participantes hacia proyecciones perso-
nales de progreso, prestigio y mayor responsabi-
lidad. Las presentes correlaciones son coherentes 
entre sí, en tanto las personas manifiestan una 
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tendencia hacia trabajos individualizados y con 
falta de supervisión por parte de los superiores.

Como se muestra en los resultados asociados 
con el factor Reconocimiento, existe una correla-
ción que tiene implicaciones en términos de los 
satisfactores de dicha necesidad: Reconocimiento 
y Salario (0,452; Sig. 0,027). Esto evidencia que, 
además de los esfuerzos, la autorrealización y 
las capacidades aportadas en el desarrollo de las 
tareas, el salario se suma a las expectativas que 
tienen las personas por su desempeño, además 
de lo esperado por el contenido del trabajo y la 
contribución al proceso (Contenido de trabajo y 
Salario). En esta última correlación, Contenido de 
trabajo y Salario (-0,681; Sig. 000), se evidencia 
una tendencia de los datos hacia trabajos especia-
lizados y sus implicaciones en el reconocimiento 
económico que se debe percibir por dicho trabajo.

En síntesis, los factores descritos no confi-
guran un perfil comportamental del participante 
en el estudio, sino que son elementos que propi-
cian un acercamiento a la comprensión de las 
situaciones sociales que se presentan en la insti-
tución. Como lo plantea Toro (1992, p. 31), autor 
de la herramienta de evaluación y medición: 

El comportamiento y el interés de las personas se 
dirigen hacia ciertas condiciones externas en la 
medida en que obtenerlas o experimentarlas sea 
consistente con los deseos o valores que poseen, 
es decir, que las solas condiciones externas no 
determinan el comportamiento motivado. 

Ante esta premisa, además de las necesidades 
internas y externas, la organización refuerza la 
conducta a partir de los medios empleados por 
la persona para aproximarse a las condiciones 
motivacionales. Ciertamente, por los hallazgos 
obtenidos a partir de las correlaciones, se puede 
establecer que las condiciones motivacionales 
externas para los docentes y directivos que parti-
ciparon en el estudio son una condición que 
prima a la hora de realizar la síntesis sobre los 
factores motivacionales en el grupo de docentes. 
Como se puede apreciar, los factores asociados 
con las condiciones motivacionales externas 
están correlacionados significativamente (sig. 
0,000), lo cual sugiere que los docentes se sienten 
fuertemente atraídos por eventos externos a ellos.

Conclusiones
Retomando las propuestas de diversos enfo-
ques teóricos en el estudio de la motivación, se 
coincide en asociar el tema a la satisfacción de 
necesidades humanas. Como lo propone Max 
Neef (1986), la motivación esta intrínsecamente 
ligada al desarrollo a escala humana, orientado 
hacia la satisfacción de necesidades fundamen-
tales que permiten elevar la calidad de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede esta-
blecer que los factores motivacionales con alto 
grado de significancia, en términos de la corre-
lación para las condiciones motivaciones internas 
(Reconocimiento, Autorrealización y Afiliación), 
representan una interrelación entre necesidades 
y satisfactores. Según la categoría axiológica 
de las necesidades propuestas por el autor, los 
factores Reconocimiento y Autorrealización pueden 
ubicarse en la necesidad de Entendimiento. Por su 
parte, el factor Afiliación se ubicará en la nece-
sidad de Afecto. Ante esta circunstancia, se puede 
establecer que los docentes y participantes del 
estudio están orientados por motivaciones inhe-
rentes al Ser y al Hacer para el desarrollo de las 
funciones propias del trabajo.

Según esta perspectiva, no existirían elementos 
diferenciadores que den cuenta de los factores 
motivacionales asociados con las necesidades de 
las personas, en tano las necesidades no son infi-
nitas (Max Neef, 1986). Es a partir de los satis-
factores que se pueden construir redes de sentido 
para advertir la dinámica de los docentes en la 
institución educativa. De ahí que si se entienden 
los factores motivacionales internos como nece-
sidades, sería importante hacer un estudio acerca 
de cómo los docentes están logrando la afiliación 
y el reconocimiento en términos de satisfactores 
o, en su defecto, realizar un estudio que determine 
el compromiso de los factores como satisfactor 
en el que ha ubicado la necesidad. Ciertamente 
en el análisis de las correlaciones se introduce un 
elemento que aporta en tal dirección; se sugiere 
que los participantes obtienen la satisfacción de 
la necesidad de reconocimiento de la institu-
ción, entre otras, por el tiempo o el esfuerzo que 
dedican a la tarea.
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Desde el punto de vista de las actividades 
específicas de la vida activa (labor, trabajo y 
acción) propuestas por Arendt (1996), se puede 
establecer que los factores internos evaluados 
están asociados directamente con el trabajo y la 
labor, en tanto crean objetos de uso o mundanos, 
y objetos que ayudan a la supervivencia. Por su 
parte, la acción de los docentes es la única acti-
vidad que revela la singular identidad, por medio 
del discurso y la palabra ante los demás. En 
este sentido, es necesario formular propuestas 
de investigación que apoyen estudios para la 
compresión de la condición humana (plura-
lidad) de los docentes en la institución educativa, 
y así establecer cómo se está inscribiendo cada 
persona en la vida política o la esfera pública en la 
institución. Es altamente pertinente realizar este 
tipo de estudios ya que estos orientan el análisis 
hacia el auténtico actuar humano, aquel en el 
que se expresa la igualdad y distinción entre los 
hombres, y en el que los demás lo identifiquen 
no por el reconocimiento esperado, sino por el 
actuar entre las personas, en una relación social 
de iguales que aparecen y tienen apariencia. 

Como lo propone Arendt (1996), la acción 
no es una capacidad que pueda ejercitarse en el 
aislamiento, tiene que existir en espacios dife-
rentes a los de evaluación de la conducta, a través 
de pruebas que permitan percibir y ser percibidos 
por otros. De ahí se esperaría que el impacto 
de las acciones esté encaminado a mejorar las 
condiciones laborales en cualquier institución y, 
por ende, su productividad convertida en bellas 
hazañas y la novedad en cada una de las acciones 
de los actores (Arendt, 1974). Todo este asunto 
se plantea en el marco de una cultura que está 
inmersa en un modelo neoliberal que, como 
guía de orden político y económico, ha produ-
cido fenómenos de desigualdad y exclusión 
generando un impacto social severo. Ante esta 
disyuntiva vale la pena proponer nuevos marcos 
de interpretación y comprensión, de acuerdo con 
los cuales se puedan pensar las instituciones de 
educación según una función simbólica re-creada 
por la natalidad y no por mortalidad. A través 
de la promesa, se establecen en el horizonte –por 
la acción futura humana– señales de seguridad 

y de estabilidad para un proceso que contribuye 
al desarrollo humano y social. En este sentido, la 
educación, fin y objeto de los profesionales que 
forman parte de la institución, debe concebirse 
más allá de la fabricación de la vida humana 
colonizada de las formas educativas del siglo xxi.

Pensar la educación de acuerdo con la pers-
pectiva del Reconocimiento es sostener la idea del 
Homo faber, según la cual la educación se entiende 
como fabricación y manipulación de la natu-
raleza, con un fin y un producto terminado. De 
ahí se entiende la alta prevalencia de los factores 
encontrados en el estudio que tienen que ver con 
el poder del educador como satisfactor de las 
necesidades internas, según las lógicas de la racio-
nalidad instrumental, en la relación medios-fines. 
De acuerdo con esta perspectiva, el sujeto que 
participa en la acción pedagógica, el estudiante, 
debe estar sujeto a abandonar su construcción y 
reconocimiento en lo social e individual, hacia un 
ser que es sustituido por un objeto que puede ser 
fabricado y, además, puede ser generalizado en una 
relación de poder. Esta circunstancia se ve favore-
cida por la tendencia al trabajo en su condición de 
Homo laborans, la cual está instaurada en la actua-
lidad mediante la acción vía discurso, a través de 
las relaciones sociales en la cultura productiva de 
la época contemporánea. 

En este momento de la discusión es impor-
tante precisar que desde el punto de vista del 
interaccionismo (Melich, 1994), las relaciones 
sociales no están prefiguradas por diversos 
factores como se viene mencionando en el 
presente escrito. Las relaciones sociales no son 
idénticas, estables o constantes sino que por el 
contrario, están expuestas a las interacciones 
entre la comunidad y su dinamicidad en la vida 
cotidiana. Por lo anterior, es importante y nece-
sario plantear que existe una interrelación entre 
acción social y acción pedagógica necesaria para 
acercarse a la comprensión de la educación y el 
papel del educador en la vida cotidiana. Son las 
relaciones educador-educando las que posibilitan 
los aprendizajes para ambos grupos poblacio-
nales; en estas las relaciones deben ser diferentes 
a las de fabricación y totalitarias expresadas por 
algunos sistemas educativos. 
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De acuerdo con las nuevas formas productivas 
representadas en sistemas de autorregulación y 
apoyadas en redes de producción y trabajo hipe-
respecializado –expresado a través de procesos 
de conocimiento y de la desmaterialización de 
las fuerzas productivas–, la acción pedagógica 
pasa de ser una acción social de construcción 
activa o pasiva de la subjetividad ajena (alte-
ridad), a ser una relación bidireccional con las 
funciones de intervención inscritas dentro de los 
sistemas planificados e institucionalizados con 
una intencionalidad latente y explícita. En este 
sentido, emerge una categoría que subyace como 
una necesidad imperante a los docentes y parti-
cipantes del estudio: el reconocimiento. En este 
punto, la formación tiene un fin predictible como 
rasgo propio de la fabricación que se realiza de 
acuerdo con la guía de un modelo estándar para 
conseguir un nuevo ser humano, de acuerdo con 
las características del sistema educativo.

Aunque el panorama parezca desalentador para 
la educación –entre otras cosas porque responde a 
una estructura burocrática–, se abre una oportu-
nidad para la institución educativa en la medida 
en que se retomen algunos de los factores estu-
diados (Afiliación, Autorrealización, Dedicación 
a la tarea, Aceptación de autoridad, Aceptación de 
normas, Requisición, Expectación, Contenido de 
trabajo y Supervisión, entre otros) como aspectos 
básicos que instituyan un comienzo o un naci-
miento que conlleve la novedad y la imprevisibi-
lidad de las acciones pedagógicas, definidas estas 
dentro de la acción social significativa, en virtud 
de la intencionalidad de un sujeto dinámico en 
la relación dual: educador-educando. Ante esta 
nueva postura, la acción pedagógica abre paso a 
la construcción de la subjetividad ajena, incluso la 
del docente y toda aquella persona que intervenga 
en dicha acción, en tanto el saber discurre, como 
lo expresa Thomas Luckmann (2008), sin darnos 
cuenta de él y de sus propuestos básicos. El trabajo 
y la labor del docente está encaminado, entonces, 
a desvelar la verdadera capacidad y potencialidad 
humana para la acción atendiendo a las necesi-
dades desde todas las dimensiones humanas posi-
bles para transformarse y transformar al mundo 
en el Ser y el Hacer (Sen, 2000). 

 De acuerdo con los diferentes modelos 
explicativos sobre la motivación laboral, se 
puede inferir que existe la necesidad imperiosa 
–en la que se ha instaurado la ciencia moderna– 
de identificar los factores motivacionales que 
determinan conductas acordes con las condi-
ciones y características psicosociales, en las 
cuales se expresa la acción política, económica, 
social y cultural. Sin embargo, la connotación 
y el sentido que adquiere la motivación van 
mucho más allá del disfrute de la satisfacción de 
las necesidades personales y sociales, se acerca 
más a una perspectiva en la cual se pueden 
desplegar condiciones de vida digna para todos 
y todas, logrando el desarrollo como un proceso 
de expansión de la libertad. 

Según Barnett (2001), la educación superior 
es un proceso de llegar a ser, diferente al que se 
mantiene desde las competencias instrumentales 
y académicas propio de las disciplinas y la estruc-
tura ocupacional promovida por la cultura institu-
cional en el que se inscribe el presente estudio. La 
Afiliación, como uno de los factores que afectan la 
relación educador-educando, puede ser un punto 
de partida para la configuración de la subjetividad 
del otro en la labor de satisfacer las demandas 
internas. Por tanto, el educador estará alineado de 
modo coherente con algunas de las condiciones 
motivacionales internas como la Autorrealización, 
el Logro y el Poder, como una respuesta crítica y 
reflexiva a las formas de dominación de las ideo-
logías que ejercen poder y establecen restric-
ciones. La idea de liberar a los docentes y llevarlos 
al interior de sí mismos, en una actitud hedonista, 
es posibilitar avances en la necesidad de construc-
ción del otro-educando, asegurando la suficiente 
cantidad de espacios para que los estudiantes se 
desarrollen por sí mismos y logren un alto grado 
de autonomía. Esta apuesta no se trata de una 
forma egoísta de llegar a ser, sino que se presenta 
a manera de construcción de la pluralidad (alte-
ridad) en un dialogo crítico de mutua reflexión, 
imprevisibilidad, novedad radical (nacimiento), 
fragilidad y narración de la vida. 

Básicamente, la institución educativa Univer-
sidad Cooperativa de Colombia, en su Facultad 
de Odontología, tiene una necesidad apremiante 
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de promover acciones de participación social 
entre la comunidad educativa, a partir de las 
cuales se disminuyan las brechas del desarrollo 
humano entre educando y educador. Por consi-
guiente, la responsabilidad de los educadores será 
situarse conscientemente dentro de su disciplina, 
sin el apego que propone una educación para la 
vida, además de no limitarse a reconocimientos 
asociados con el salario y la promoción, como 
condiciones exclusivas de la motivación.  

Para que esto sea posible, la institución debe 
plantear una revisión profunda de los estilos de 
liderazgo asumidos por todas las directivas que 
están a cargo del proceso educativo, con el fin de 
promover procesos de socialización que orienten 
la constitución del sujeto, tanto de educadores 
como de educandos. El proceso de hacerse sujeto 
implica acceder, en el mundo de la vida, a la iden-
tidad individual y colectiva, que le posibilite el 
reconocimiento de sí y de otros, en el que se aprecie 
el habitus intelectual entre los muchos posibles.  
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