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1 N T R o D u e e 1 o N • 

foHANDO EN CUENTA LA ACTUAL DEFICIENCIA EDUCATIVA EN MEXICO, 

LA CUAL ES INSUFICIENTE Y DE BAJA CALIDAD PARA LA POBLACION 

EXISTENTE EN"EDAD DE ESTUDIAR, ES HUY IHPO~TANTE Y PRIORITA

RIO EL BUSCAR MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS TANTO EN LA 

EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR, 

UNA DE LAS FORMAS QUE PUEDE AYUDAR A ELEVAR EL NIVEL DE ESTU

DIOS. TANTO DEL ALUMNOS COMO DE MAESTROS E.S EL PROVEER DE MO

TIVADORES E INCENTIVOS AL PERSONAL DOCENTE DE LAS DIFERENTES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS, 

ESTE TRABAJO PRETENDE ESTUDIAR Y ANALIZAR LOS MOTIVADORES E IN

CENTIVOS· DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD LA s.t.LE, A,(, . . 
PARA LO CUAL SE A DIVIDIO EL PRESENTE TRABAJO EN LAS SIGUIEN

TES PARTES: , 

LA PRIMERA PARTE SE AVOCA A TRATAR EL MARCO TEORICO DE REFE-

RENCIA DEL TRABAJO, PARA LO CUAL SE ANALIZA EN PRIMERA INSTAN

CIA EN EL PRIMER CAPITULO LA CONDUCTA HUMANA: POSTERIORMENTE 

EN EL CAPITUt:O SEGUNDO SE TRATA LA MOTIVACION; EN EL TERCER -

CAPITULO SE TOCA LO RELACIONADO A LA UNIVERSIDAD COMO EMPRESA 

Y COMO CUARTO V ÚLTIMO CAPITULO SE CÚA A LA DOCENCIA, 



LA SEGUNDA PARTE TRATA LO CONCERNIENTE A LA INVESTIGACION DE -

CAMPO QUE REALICE DENTRO DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE, A, C,, -
CON RESPECTO AL TEMA QUE NOS OCUPA, O SEA, A LOS INCENTIVOS Y 

MOTIVADORES DE SU PERSONAL DOCENTE, DE LO CUAL SE DESPRENDIE

RON LAS CONCLUSIONES QUE SE PRESENTAN AL FINAL DE ESTE TRABA-

JO, 



. ; 1 "ARCO TEORICO DE REFERENCIA. 



1,. LA CONDUCTA HUi.ANA. 

1.1 SISTEi.A BIOPSICOSOCIAL DEL HOftBRE. 
1.2 PERSONALIDAD. 
1.3 PENSAIUENTO.· 
l,q SISTEftA CONDUCTUAL, 



l. LA CONDUCTA HUMANA. 

LA CONDUCTA DEL HOMBRE ES LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO COMO -

UNA UNIDAD, LA CUAL TIENE UNA FUNCION INTEGRADORA DEL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL QUE SE ENCARGA DE RELACIONAR LOS SUBSISTE

MAS .CON ESTE, PARA CONJUNTAR LA VIDA DE RELACION CON EL FUN-

CIONAMIENTO, 

l,l SISTE~ BIOPSICOSOCIAI.. DEL HOllBRE. 

No PODEMOS ENTENDER BIEN LA CONDUCTA HUMANA SI NO TENEMOS EN 

CUENTA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO CUERPO, 

DEBEMOS CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO, EL -

SISTEMA ENDOCRINO Y LA HERENCIA. CON EL FIN DE DESENTRAAAR EL 

MISTERIO QUE CONSTITUYE LA RELACION ENTRE LO ORGANICO Y LO -

PSIQUICO, ES DECIR LA RELACION CUERPO-MENTE, 

EL O~GANISMO EN GENERAL Y ESPECIALMENTE EL SISTEMA NERVIOSO Y, 

ENDOCRINO, ESTAN EN ESTRECHA RELACION CON LOS FENOMENOS PSl-

QUICOS, Los PROCESOS ORGANICOS y LOS PSIQUICOS SE INFLUYEN -

RECIPROCAMENTE, AUNQUE NO PODEMOS DETERMINAR CLARAMENTE LA -

NATURALEZA DE ESTA MUTUA INFLUENCIA, 

SISTEMA NERVIOSO. 
ESTE SISTEMA NOS PONE EN RELACION CONTINUA CON EL MEDIO AM-
BIENTE EN QUE VIVIMOS: LOS SENTIDOS SON LAS VENTANAS POR LAS 

QUE ENTRAN TODOS LOS ~STIMULOS QUE VIENEN DEL EXTERIOR Y -

PENETRAN MAS PROFUNDAMENTE EN EL ORGANISMO, 
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EL HOMBRE NO PUEDE PERCIBIR TODOS LOS ESTIMULOS, PORQUE SE -

AFECTAN SUS FUNCIONES: EXISTE UN SISTEMA ENDOCRINO QUE LO DE

FIENDE Y LO AISLA, 

EL SISTEMA NERVIOSO ESTA FORMADO POR: 

A) bA NEURONA • 

. LA NEURONA ES LA UNIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO: -

CONSTA DE TRES PARTES QUE SON: EL CUERPO CELULAR, LAS DENTRl

TAS Y LOS AXIONES, 

LAS NEURONAS PUEDEN SER DE TRES FORMAS: SENSITIVAS (AFERENTES) 

MOTORAS (EFERENTES) Y MIXTAS, 

DENTRO DE LA NEURONA SE ENCUENTRA EL ARCO REFLEJO; QUE ES EL -

ACTO ESENCIAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS NEURONAS, ES EL FENO

MENO LLAMADO REFLEJO, QUE SE REALIZA ENTRE UNA NEURONA SENSI

TIVA QUE SE LOCALIZA EN EL GANGLIO ESPINAL, Y LA OTRA QUE SE 

ENCUENTRA EN LAS ASTAS ANTERIORES, 

EL REFLEJO SIMPLE CONSTA DE TRES PARTES QUE SON: 

1,- UNA EXCITACION (LA CELULA SENSITIVA DE ALGUN ORGANO DE LOS 

SENTIDOS RECIBE EL ESTIMULO), 

2,- (ONDUCCION (EL IMPULSO NERVIOSO ES TRANSMITIBO A ALGUN -

CENTRO DE LA l'EDULA O DEL ENCEFALO). 

3,- UNA REACCION (LA NEURONA MOTORA CONDUCE EL IMPULSO NERVIO

SO DEL CENTRO AL MUSCULO O GLANDULA QUE HA DE VERIFICAR LA -

RESPUESTA), 

B) SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 

EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL SE DIVIDE PARA SU ESTUDIO EN -

DOS GRANDES PARTES: EL srSTEMA NERVIOSO CENTRAL o CEREBRO ES-
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PINAL, Y EL SISJEMA NERVIOSO·PERIFERICO, QUE COMPRENDE EL -

GRAN SIMPATICO Y EL PARASIMPATICO, 

EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL PRESIDE LA VIDA DE RELACION ENTRE 

EL ORGANISMO Y EL EXTERIOR; EL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO -

PRESIDE LA VIDA VEGETATIVA QUE TIENE POR FINALIDAD LA CONSER

VACION DEL INDIVIDUO Y LA ESPECIE, 

DENTRO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL SE ENCUENTRA EL BULBO RA

QUÍDEO; QUE ES EL PRIMER ABULTAMIENTO DE LA MEDULA Y SE EN-

CUENTRA CUBIERTO POR CAPAS LLAMADAS MENINGES, 

Sus FUNCIONES~so~ CONDUCTORAS y DE REFLEJO (SUCCION. MASTICA

CION Y EQUILIBRIO DEL CUERPO), 

EL TALAMO, ES LA MA~OR ESTACION DE CONECCION DEL CEREBR~; ES 

UN NUCLEO MUY IMPORTANTE QUE RECIBE TODOS LOS IMPULSOS SENSI

TIVOS, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE TODO EL ORGANISMO; 

EL HIPOTALAMO, TIENE UNA FUNCION INTEGRADORA DE VARIOS MECA

NISMOS NEURALES Y ENDOCRINOS PARA REGULAR EL MEDIO INTERNO, 

EL TALAMO FERTENECE AL SISTEMA Ll~BIRICO; SIENDO'ESTE ULTIMO 

MUV COMPELJO : COMPRENDE EL COTEX O CORTEZA, CIERT~S ESTRUC

TURAS SUBCORTICALES Y TIENE ESTRECHA RELACION CON LA EMOCION, 

EL CEREBRO • 
EL.CEREBRO ESTA ORGANIZADO COMO UN CONJUNTO DE CENTROS COORDI

NADORES, TIENE COMO FUNCIONES INTERVENIR EN EL EQUILIBRIO DEL 

CUERPO; SE UNE AL BULBO RAQUIDEO POR MEDIO DE CORDONES DE SUS

TANCIAS BLANCAS, LLAMADOS PEDUNCULOS CEREBRALES Y SON TRES -

PARTES: LOS INFERIORES, MEDIOS Y SUPERIORES, 
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EL CEREBRO MANDA LOS IMPULSOS LOS CUALES PROCEDEN DE LOS -

RECEPTORES SENSORIALES Y DE OTROS CENTROS NERVIOSOS LOCALI

ZADOS MAS ABAJO, Y LLEGA A LOS CENTROS CEREBRALES DE DONDE -

PARTEN OTROS IMPULSOS, QUE SE DIRIGEN A LAS GLANDULAS Y A LOS 

MUSCULO$ DE TODO EL CUERPO, 

EL. CEílE.BRO ESTA DIVIDIDO EN AREAS SENSOR 1 ALES, MOTORAS Y ASO-

Cl ADAS, LAS AREAS SENSITIVAS Y MOTORAS DE LA CORTEZA SON -

RELATIVAMENTE PEQUEÑAS SI LAS COMPARAMOS CON LA SUPERFICIE TO

TAL DE LA cor.TEZA, LAS DEMAS AREAS SON ASOCIATIVAS QUE TIENE~ 

GRAN PARTICJPACION EN LA REALIZACION DE PROCESOS TALES COMO 

EL APRENDIZAJE, RAZONAMIENTO, IMAGINACION Y MEMORIA, 

1,2 PERSONALIDAD. 

SE PUEDE HABLAR AL RESPECTO TOMANDO VARIADAS DEFINICIONES CO

MO PUEDEN SER: 

•LA PERSONALIDAD ES LA INTEGRACION DE TODOS LOS RASGOS Y CA

RACTERISTICAS DEL INDIVIDUO QUE DETERMINAN UNA FORMA PROPIA 

DE COMPORTARSE", "Es EL CONJUNTO DE PROPIEDADES DISTINTIVAS 

DE UNA PERSONA O CARACTERISTICAS QUE LA HACEN PARECIDA O DJS-

TINTA DE LAS DEMAS", "L~ PERSONALIDAD ES EL PATRON UNICO -

INDIVIDUAL DE LA VIDA DE UNA PERSONA", 

ASI· PODRIAMOS SEGUIR SIN EMBARGO, LO CIERTO ES QUE TODAS LAS 

DEFINICIONES TIENEN IMPLICITO O EXPLICITO TRES GRANDES COMPO

NENTES QUE SON LOS QUE FORMAN LA UNIDAD INDIVISIBLE DEL SER -

HUMANO: EL BIOLOGICO, EL ~SICOLOGICO Y EL SOCIAL, 
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EN RESUMEN. LA INTEGRACION DE FACTORES INDIVIDUALES Y SOCIA

LES DE CADA INDIVIDUO HACEN QUE TODOS LOS SERES TENGAN EN ES

TE SENTIDO PERSONALIDAD PROPIA. TIPICA DE ACTUAR Y DE REACCIO

NAR ANTE EL AMBIENTE, 

¿POR QUE EL TERMINO? ANTES QUE OTRA COSA DEBEMOS DEFINIR LO 

QUE ENCIER~A EL TERMINO DE PERSONA, PUES EXISTE UNA DIFEREN

CIA ENTRE PERSONA. Y PERSONALIDAD, 

PERSONA: ES UN INDIVIDUO COMPLETO, DE NATURALEZA RACIONAL, -

SIENDO SUS 
0

ELEMENTOS ESENCIALES EL ENTENDIMIENTO Y LA VOLUN-

TAD, 

PERSONALIDAD: ES UNA REALIDAD PSICOLOGICA, FUNCIONAL Y OPE-

RATIVA, QUE CONSISTE EN TODAS LAS FUNCIONES PSIQUICAS, 

LA PERSONALIDAD CONSISTE ~N LA CONCIENCIA REFLEJO, LA CUAL ES 

SOLO UNA PROPIEDAD DE LA PERSONA, ESTA PERSONALIDAD, PUEDE 

MULTIPLICARSE EN CIRCUNSTANCIAS ANORMALES, COMO EN LA ESQUI

ZOFRENIA, PERO NO PODEMOS ADMITIR QUE SE MULTIPLIQUE LA PER

SONA, PORQUE NO PODEMOS CONCEBIR ÓOS INDIVIDUOS ÓENTRO DE UN 

SOlO INDIVIDUO, 

ANTECEDENTES HISTOR!COS DE LA PERSONALIDAD. 

EN EL TEATRO GRIEGO USABAN MASCARAS PARA LAS REPRESENTACIONES 

LAS CUALES TENIAN DOS FINALIDADES, 

EN PRIMER LUGAR UN MISMO AUTOR PODIA REPRESENTAR VARIOS PER

SONAJES CON EL SOLO HECHO DE CAMBIAR DE UNA MASCARA A OTRA, 

EN SEGUNDO LUGAR AMPLIFICABAN LA VOZ PARA QUE LAS MASCARAS -

LES DIERAN UNA FORMA ESPECIAL EN LA ABERTURA DE LA BOCA, 
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Los ROMANOS LLAMARON A ESTA MASCARA PERSONA - DE PERSONARE • 

SONAR A TRAVES DE - Y DEL LATIN PASO A LOS DEMAS IDIOMAS, 

AsI PUES EL TERMl~O PERSONA SIGNIFICO AL PRINCIPIO, LOS POS

TIZOS, LO REPRESENTADO POR EL ACTO EN LA ESCENA, QUIZA MUY 

DIFERENTE AL VERDADERO CARACTER O FORMA DE SER DEL ACTOR, O

CULTO POR LA MASCARA, PARA ESTE SENTIC-0 TOMAREMOS LA DEFI

NICION DE PERSONALIDAD DE JUNG, 

"LA PERSONALID~D ES LA MASCARA QUE SIRVE PARA DISFRAZAR LA IN

TIMA INDIVIDUALIDAD Y QUE REPRESENTA SOLO LA MENTE COLECTIVA", 

ALGO PARECIDO NOS SUCEDE CON EL PAPEL QUE REPRESENTAMOS EN -

ESTA COMEDIA DE LA VIDA, QUIZA MUY DIFERENTE A LO QUE VERDADE

RAMENTE SOMOS, 

SE HABLA DE PERSONALIDAD MAGNETICA O QUE TIENE MUCHA PERSONA

LIDAD, HABRA PERSONALIDADES O PERSONAS DESAGRADABLES, REPUG

~ANTES: OTRAS SENCILLAMENTE CARECEN DE PEll~ONALIDAD, TIENE UN 

SIGNIFICADO: ES EL RESUMEN DE LOS RASGOS PROPIOS, VERDADEROS 

Y CONSTANTES DE UN INDIVIDUO, QUE LO DISTINGUEN DE LOS DEMÁS, 

Su MANERA PROPIA Y CONSTANTE DE COMPORTARSE, DE REACCIONAR, -

DE ACTUAR, ES LO QUE EL hOMBRE ES EN REALIDAD, 

EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

Poco DESPUES DEL NACIMIENTO. SE PUEDE APRECIAR DIFERENCIAS -

ENTRE LOS INDIVIDUOS EN SUS REACCIONES MOTORAS, SENSORIALES E 

INCLUSO TEMPERAMENTALES, ESTA DIFERENCIA SE VA ACENTUANDO A 

MEDIDA QUE CRECE EL NIRO, A ESTE PROCESO SE LE CONOCE COMO EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALJDAD, 
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LA PERSO~ALIDAD ·DEPENDERA DE LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES -

EXTERNOS, DEL AM~IENTE Y DE LA RESPUESTA QUE CADA UNO DE A -

DICHO FACTOR, 

LAS TEORIAS FORMALES DEL DESARROLLO, ESTt;!.'IAN LAS ESTRU.cTURAS 

O PROCESOS SUBYACENTES, MAS AUN QUE LAS MANIFESTACIONES EXTER

NAS QUE SE PRESENTAN, 

LAS TEORIAS MAS IMPORTANTES DE LA PERSONALIDAD SON LAS DE -

FREUD y PIAGET. 

FREUD TOMA ~OMO FASES O ESTADOS DE DESARROLLO DE LA PERSONA-

LIDAD, LA MANIFESTACION DE DESCARGAS DE ENERGIA SEXUALES POR 

LOS CUALES SE CONFIGURA LA PERSONALIDAD, 

PIAGET DEDICO SU ESTUDIO AL DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS COG

NOCITIVAS V DE PROCESOS SUBYACENTES A LA CONDUCTA ADAPTATIVA, 

Su PRINCIPIO NOS DICE QUE ES UN ESTADO DE EQUILIBRIO ENl"F:E LA 

PERSONA Y EL MEDIO; ES EL PROCESO VITAL DE LA CONDUCTA, 

ESTE PROCESO DE EQUILIBRIO PUEDE SER PERTURBADO POR LOS CAM-

BIOS DEL MEDIO CREANDOSE UN ESTADÓ DE RESTABLECIM.IENTO DEL E

QUILIBRIO MEDIANTE UN PROCESO DE ASIMILAMIENTO Y UN PROCESO -

DE ACOMODACION, 

Los FACTORES DE LA PERSONALIDAD SON LOS BIOLOGICOS y LOS AM

BIENTALES, 

Los FACTORES BIOLOGICOS SON: 

1) EL TEMPERAMENTO; QUE ES LA BASE DEL CARACTER V DE LA PER

SONA, 

2) EL USO PE DROGAS QUE PUEDE PRODUCIR CAMBIOS PERMANENTES O 

PASAJEROS EN LA PERSONALIDAD, 
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3) Los TUMORES o LESIONES CEREBRALES: QU~ AFECTAN NOTABLEMEN

TE LA PERSONALIDAD, 

Los FACTORES PMBIENTALES SON: 

1) CLIMA, ALTURA, ETC,, LAS REGIONES, DEPENDIENDO DE LAS NE

CESIDADES O REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES REGIONES, 

2) tL HOGAR Y LA FAMILIA: LA RELACION DE SENTIRSE EN SU Nl~EZ · 

Y ADOLESCENCIA ACEPTADOS O RECHAZADOS, POSES 1 ONADOS O DES

PRENDl DOS Y DEMOCRATIZADOS O AUTOCRATIZACOS, ASI COMO LA -

RELACION QUE TENGAN CON SUS HERMANOS, 

3) EN LA ESCUELA: QUE ES LA ADAPTACION A UN NUEVO GRUPO SOCIAL 

LA PERSONALIDAD DE LOS MAESTROS, LA ORGANIZACION ESCOLAR DE 

LA EDUCACION, IRAN MOLDEANDO LA PERSONALIDAD DE LOS ALUM

NOS, 

4) LA co~~NIDAD QUE ES LA SERIE DE INFLUENCIAS DIVERSAS. su -

BARRIO, EL RADIO. LA TELEVISJON, EL CINE, REVISTAS, VIAJES, 

ETC, 

TEORIAS DE LA PERSONALIDAD. 

ESTAS TEORIAS CONSIDERAN TANTO EL DESARROLLO COMO LAS MANIFES

TACIONES DE LA PERSONALIDAD, 

CADA UNA DE LAS TEORIAS TIENEN SU ELEMENTO BASICO O RASGOS DE 

LA PERSONALIDAD, 

• TEORIAS CONDUCTISTAS. 
ESTAS TEORIAS CONSIDERAN LA PERSONALIDAD COMO EL CONJUNTO DE 

RESPUESTAS QUE DA EL SUJETO A LOS ESTIMULOS DEL AMBIENTE, 

No CONSIDERAN FACTOR IMPORTANTE DE LA PERSONALIDAD A LA ORGA-
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NIZACION Y LOS PROCESOS DINAMICOS DE LA PERSONA, 

CONSIDERA MAS IMPORTANTE LAS FUERiAS EXTRINSECAS (ESTIMULOS

RESPUESTA) QUE LAS INTRINSECAS (LO QUE MUEVE AL INDIVIDUO O 

A DAR ESAS RESPUESTAS), 

•• TEORIA DE LA PSICOLOGIA PROFUNDA. 

ESTA TEORIA LE DA GRAN IMPORTANCIA AL SUBCONSCIENTE, A ESAS -

FUERZAS SUBYACENTES QUE SEGUN°fREUD. ADLER Y JUNG, SON LA -

CLAVE PARA COMPRENDER LA CONDUCTA HUMANA, CONSIDERAN PUES 

QUE LO IMPORTANTE EN EL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD ES LA CAU

SA PROFUNDA DE LA CONDUCTA EXTERNA, 

EsT0S PS!COLOGOS INSISTEN EN LA IMPORTANCIA DE LAS EXPERIEN

CIAS DE LA INFANCIA V LA NIÑEZ EN EL DESARROLLO Y FORMACION 

DE LA PERSONALIDAD, JUNG SI ACEPTA QUE LA PERSONALIDAD SIGA 

DESARROLLA~rosE EN LA MADUREZ. 

•••TEORIAS DEL RASGO O DESCRIPCION. 

ESTAS TEORIAS ASOCIAN LAS MANIFESTACIONES tE LA CONDUCTA CON 

CIERTAS CARACTERISTICAS MAS O MENOS.PERMANENTES DE.LA PERSONA, 

Esos RASGOS. o LAS VARIACIONES DE LOS MISMOS. FORMAN EL PSICO

GRAMA O PERFIL PSICOLOGICO DE UN INDIVIDUO, DICHO PSICOGRAMA 

PUEDE COMPRENDER LOS RASGOS DE LA INTELIGENCIA. DE LA AFECTI

VIDAD, DE LAS APTITUDES, 

EL PSICOGRAMA ES EL RESULTADO DE UN GRAN NUMERO DE EXAMENES Y 

TEST, PARA QUE EL PSICOGRAMA.ABARQUE LA PERSONALIC-D lOTAL 

DE UN SUJETO, ES NECESARIO QUE INCLUYA OTROS VARIOS ASPECTOS 

O FACTORES, COMO·LOS FISICOS, TEMPERAMENTALES Y ACTITUDES SO

CIALES, 
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ESTAS TEORJAS SON VISTAS O REALIZADAS POR PSICOLOGOS EXTRAN

JEROS, 

**** TEORIAS BIOSOCIALES. 
CONSIDERAN QUE LA PERSONALIDAD ES EL RESULTADO DE VARIAS 

FUERZAS O FACTORES, TANTO JNTRINSECOS COMO EXTRINSECOS, 

Lt DAN M~CHA IMPORTANCIA A LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS, PERO 

AUN MAS A LAS CONDICIONES O FACTORES DEL MOMENTO PRESENTE, 

PERO LA CONTINUIDAD DE LA CONDUCTA SERA EL PUNTO PRINCIPAL QUE 

DEBE CONSIDERARSE EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, 

TECNICAS Y METODOS QUE ESTUDIAN LA PERSONALIDAD. 

ESTAS TECNJCAS TRATAN DE MEDIR O EVALUAR LA PERSONALIDAD DE LA 

GENTE, Su FINALIDAD ES DISTINGUIR Y CARACTERIZAR EL TIPO DE 

FERSONALIDAD DE UN INDl~IDUO, ESTAS TECNJCAS ESTUDIAN EL TEM-

PERAMENTO Y CARACTER INDIVIDUAL, 

EXISTEN CUATRO METODOS PARA El ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD LOS 

CUALES SON: 

LA OBSERVACION, LA ENTREVISTA, EL TEST Y LOS lEST PROYECTIVOS, 

METODO DE OBSERVACION. 
EL METODO DE OBSERVACJON DE LOS RASGOS DEL SUJETO, SEA SU PRE

SENCIA O SU AUSENCIA, O EL GRADO EN QUE APARECEN, PUEDE SER -

DE DOS FORMAS: CONDUCTA MORAL Y CONDUCTA NATURAL, O BIEN UNA 

OBSERVACICN EXPERIMENTAL AL MOCJFICARSE A VOLUNTAD LAS CJRCUN~ 

TANCIAS EN QUE ACTUARA EL SUJETO ~BSERVADO, 
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METODO DE ENTREVISTA. 

ESTE METODO ES MUY EMPLEADO SOBRE TODO EN LA INDUSTRIA EN EL 

MANEJO DE PERSONAL Y EN LA CLINICA, 

LA ENTEVISTA SIRVE PARA OBTENER R.~SüOS SOBRE LA APARIENCIA -

PERSONAL, FACILIDAD DE RELACION, EXPERIENCIA VERBAL Y EMOCIO

NAL, DATO~ BIOGRAFICOS, ETC, 

SE LE HA LLAMADO ENTREVISTAS EXHAUSTIVAS PARA CAPTAR LOS ME

CANISMOS DE DEFENSA DEL SUJETO Y SUS PUNTOS DEBILES, 

LOS TEST. 

LA MEJOR FC~MA DE EVALUAR LA PERSONALIDAD SERIA OBSERVAR COMO 

CADA SUJETO SE COMPORTA EN LAS SITUACIONES REALES DE LA VIDA, 

PERO ESTO NO SIEMPRE ES POSIBLE. Y POR ESO SE HAN IDEADO BA

TERIAS DE TESTS DE CONDUCTA OBJETIVA, CONSISTEN EN PONER A 

LOS INDIVIDUOS ANTE UNA SITUACION DE PRUEBA (TEST) V OBSERVAR 

SUS REACCIONES, 

LA NATURALEZA DEL TEST DEPENDE DEL RASGO O ASPECTO DE LA CON

DUCTA QUE SE DESEA EVALUAR O MEDIR, EXISTEN TEST MULTIFASICOS 

SOBRE LA PERSONALIDAD, 

TESTS PROYECTIVOS. 

ESTOS TESTS TRATAN DE DESCUBRIR ALGUNAS CARACTERISTICAS DE -

LAS QUE EL· SUJETO NO ES CONSCIENTE, CONSISTE EN UN MATERIAL 

AMBIGUO O INESTRUCTURADO, INDJFERIDO V QUIZA INCORRECTO, CON 

UN MINIMO DE INSTRUCCIONES PARA DEJARLE AMPLIA LIBERTAD, 

Los ESTIMULO$ PUEDEN SER PALABRAS. FRASES INCOMPLETAS. MANCHAS 
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DE TINTA, LAMINAS QUE REPRESENTAN DIVERSAS ESCENAS Y SITUA-

CIONES, MU~ECOS, JUEGOS Y PIEZAS COLOREADAS, EL MATERIAL -

SERVIRA COMO UNA PANTALLA SOBRE LA CUAL EL SUJETO PROYECTARA 

SUS IDEAS, ACTITUDES, PREOCUPACIONES Y CONFLICTOS, 

EL SUJETO LEERA DENTRO DEL MATERIAL, LO QUE EL DESEE LEER, 

1.3 PENSAMIENTO. 

SE HA DICHO QUE EL PENSAMIENTO ES LA CONJUNCION DE TODAS LAS 

FUNCIONES INTELECTIVAS QUE MEJOR NCS MUESTRA LA UNIDAD Ps1--

0UICA DEL SER HUMANO, 

EL PENSAMIENTO O ACTO DE PENSAR, ES ESTUDIADO POR LA PSICOLO

GIA, LA LOGICA Y LA EPISTEMOLOGIA O TEORIA DEL CONOCIMIENTO, 

A LA PSICOLOGIA LE INTERESA ESTUDIAR LA ACTIVIDAD DE PENSAR, 

COMO PIENSA EL HOMBRE, QUE OCURRE CUANDO PIENSA, 

ESTUDIA EL PROCESO DEL PENS~MIENTO COMO UN HECHO O FENOMENO -

DE LA VIDA INTELECTUAL, CON SUS VINCULACIONES ORGANICAS Y SUS 

LIGAS CON LA VIDA SENSITIVA, 

A LA LOGICA, CIENCIA ~ORMATIVA, LE INTERESA EL ESTUDIO DE LAS 

LEYES Y EL PROCLCTO DEL PENSAMIENTO, Es DECIR, ESTUDIA COMO 

DEBEN SER LOS PENSAMIENTOS PARA ALCANZAR LA VERDAD, 

LA EPISTEMOLOGIA ESTUDIA EL ORIGEN. VALIDEZ Y TRASCENDENCIA -

DEL PENSAMIENTO, 

Lo QUE NOS MUEVE A PENSAR. A REFLECCIONAR. A RAZONAR so~ FAC

TORES COMO LA CURIOSIDAD, LA OCURRENCIA O SUGERENCIA Y ~A OR

GANIZACION, 
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EL PRIMER FACTOB, LA~CURIOSIDAD SE DA CUANDO ALGO NOS LLAMA 

LA ATENCION, QUE NOS PARECE RARO, TRATAMOS DE ENCONTRAR LA -

CAUSA DE AQUEL HECHO O FENOMENO, 

LA OCV~RENCIA O SUGERENCIA SON MOVIDOS POR LA CURIOSIDAD, AL

GO SE NOS OCURRIRA PA.RA 'EXPLICAR LO QUE NOS LLAMA LA ATENCION, 

LA ORGANIZ~CION SE DA CUANDO ESAS OCURRENCIAS NOS HACEN" INVES

TIGAR LAS HIPOTESIS EN UNA LEY BIEN COMPROBADA, 

EL PENSAMIENTO COMPRENDE TRES OPERACIONES: 

1) CONCEPTUAR, 

2) JUZGAR, 

3) RACIOCINAR, 

Sus PRODUCTOS SON: LA IDEA, EL JUICIO, y EL RACIOCINIO, 

LA IDEA: ES LA R~PRESENTACION INTELECTUAL ÓE UN OBJETO, OBIEN, 

ES EL PRODUCTO MAS SIMPLE DEL PENSAMIENTO, 

LA IMAGEN ES LA REPRESENTACION SENSIBLE DE UN OBJETO, 

LA IDEA COMPRENDE VARIAS ETAPAS U OPERACIONES: DOS ESENCIALES: 

ABSTRA~CION Y GENERALIZACION: DOS PREVIAS: PERCEPCION Y COM-

PARACIONI UNA QUE ES CONSECUENCIA DEL PROCESO: LA DENOMINACION 

O NOMBRE QUE DAMOS A LA IDEA, 

TODA IDEA TIENE COMO BASE V COMIENZO UNA PERCEPCION, No PODE

MOS TENER IDEA DE ALGO SI NC HEMOS VISTO ESE OBJETO, 

LA ABSTRACCION CONSISTE EN SEPARAR MENTALMENTE LAS CUALIV~DES 

ESCENCIALES DE LOS OBJETOS PERCIBIDOS, CLARO QUE EN LA PER-

CEPCION ESAS CUALIDADES ESTAN JUNTAS: COLOR, TAMA~o.··FORMA, -

QUE SON CUALIDADES ACCIDENTALES, CON LAS NOTAS ESENCIALES, CO

MUNES A LAS MISMAS CUALIDADES, 
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LA ABSTRACCION ES UNA OPERACION EX~LUSIVA DEL ENTENDIMIENTO, 

LA GENERALIZACION ES CUANDO TENEMOS EN LA MENTE LAS NOTAS ESEN

CIALES DE UN OBJETO, LO DISTINGUIMOS DE LOS DEMAS, Y CUANDO 

VEMOS ESE OBJETO, LO LLAMAMOS POR SU NOMBRE, 

POR SUPUESTO QUE LA NOCION DE ESENCIA ES FUNDAMENTAL EN LA GE-

N.ERALIZACION, No PODRIAMOS APLICAR A OTROS SERES ESOS ELE--

MENTOS COMUNES SI NO SABEMOS QUE SON ESENCIALES, 

LA DENOMINACION DE LOS OBJETOS ES LA EXPRESION LOGICA DE LA -

IDEA V DEL CONCEPTO LA CUAL SE LE DENOMINA TERMINO EN LA LO-

GICA V EN GRAMATICA SIMPLEMENTE NOMBRE O SUSTANTIVO, 

TODA IDEA REPRESENTA UNA DOBLE REALIDAD: PUEDE REPRESENTAR UNA 

ESENCIA DETERMINADA, UN OBJETO DETERMINADO O BIEN UN CONJUNTO 

DE INDIVIDUOS U OBJETOS QUE TIENEN ALGO ESENCIAL EN COMUN, 

EL Ju1c10: CONSTA DE TRES ELEMENTOS: UN ALGO DE QUIEN SE DICE 

ALGO (SUJETO), UN ALGO QUE SE DICE DEL SUJETO (PREDICADO); V 

UN NEXO O COPULA (VERBO), LA EXPERIENCIA EXPRESADA DE UN 

JUICIO POR MEDIO DE PALABRAS SE LLAMA PROPOSICION, 

EXISTEN DOS CLASES DE JUICIO: ANALITICO V SINTETICO, PARA E

MITIR EL JUICIO ES NECESARIA LA CREENCIA, OPUESTA A LA DUDA, 

EL QUE DUDA, SUSPENDE EL JUICIO, 

EL JUICIO ES LA OPERACION CAPITA~ DEL ENTENDIMIENTO, LA ELA

BORACION DE LA IDEA PREPARA LA DEL JUICIO, V EL RACIOCINIO -

CONSISTE EN AFIRMAR LA CONVrnlENCIA ENTRE DCS PROPOSITOS Q.. -

JUICIOS, 

EL RACIOCINIO: ES LA OPERACION DE LA MENTE POR LA CUAL DE UN 

JUICIO CONOCIDO DEDUCIMOS OTRO DESCONOCIDO, A LA PSICOLOGIA 

18 



lE INTEhESA INDAGAR EL ORIGEN, LA FORMACION, LAS MANIFESTA

CIONES Y LOS FACTORES DEL RACIOCINIO, 

EL RACIOCINIO COMPRENDE LOS TRES ELEMENTOS DEL JUICIO: COMPA

RACION, PERCEPCION DEL NEXO O CONVENIENCIA, Y AFIRMACION O -

NEGACION DE DICHA CONVENIENCIA, SOLO QUE EN EL JUICIO SE -

COMPARAN ~UICIOS, ADEMAS, LA COMPARACION EN EL RACIOCINIO -

ES INDIRECTA, MEDIANTE UNA TERCERA IDEA, 

EN EL RACIOCINIO LA AFIRMACION TIENE EL CARACTER DE DEDUCCION, 

LA INDUCClbN Y LA DEDUCCION SON FORMAS O ESPECIES DE RACIOCI-

NIO, LA INDUCCION CONSISTE EN CONCLUIR DE LO PARTICULAR A 

LO UNIVERSAL, 

VA DE LOS HECHOS PARTICULARES, A LAS LEYES, ES DECIR, A LAS -

RELACIONES GENERALES Y CONSTANTES ENTRE LOS SERES, EMPLEA -

LA OBSERVACION Y LA EXPERIMENTACION, 

LA DEDUCCION CONSISTE EN CONCLUIR DE LO GENERAL A LO PARTICU

LAR, 

VA DEL PRINCIPIO o LEY CUYA VALID
0

EZ SE ACEPTA. A.LA CONSECUEN

Cl·A PARTICULAR QUE DE ESA LEY SE DERIVA, 

EL TIPO CLASICO DE LA DEDUCCION ES EL SILOGISMO, QUE CONSTA DE 

TRES PROPOSICIONES INTIMAMENTE RELACIONADAS, DE MANERA QUE LA 

ULTIMA, LLAMADA CONCLUSION, SE DERIVA NECESARIAMENTE DE LAS -

DOS PRIMERAS• LLAMADAS PREMISA MAYOR Y PREMISA MENOR, 

ASOCJACJON DE IDEAS Y DE IMAGENES. 

POR ASOCIACIONES SE ENTIENDE LA PROPIEDAD QUE TIENEN LAS IDEAS, 

Y EN GENERAL TODO ESTADO DE CONCIENCIA, DE EVOCAR OTRAS IDEAS 

EN LA MENTE, 
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LEYES CLASICAS DE LA ASOCIACION, 

LEY DE SEMEJANZA. Los HECHOS DE CONCIENCIA SEMEJANTES TIENDEN 

A EVOCARSE MUTUAMENTE, DICHA SEMEJANZA PUEDE SER OBJETIVA O 

SUBJETIVA, 

LEY DE CONTRASTE. Los ESTADOS DE CONCIENCIA OPUESTOS o CONTRA

RIOS TIENDEN A EVOCARSE MUTUAMENTE, 

LEY DE CONTIGUIDAD, Los ESTADOS DE CONCIENCIA QUE HAN FORMA

DO PARTE DE UNA MISMA EXPERIENCIA, TIENDEN A EVOCARSE MUTUA-

MENTE, 

LEYES MODERNAS. 

LEY DE REINTEGRACION. ToDo CONJUNTO s1GNIFICAT1vo TIENDE A -

RECONSTRUIRSE A PARTIR DE UNO DE LOS ELEMENTOS, Y ES QUE LOS 

ELEMENTOS NO EXISTEN EN LA CONCIENCIA AISLANTE, SINO EN FUN-

CION DEL CONJUNTO A QUE PERTENECE, 

LEY DEL INTERES. ENTRE ESTADOS DE CONCIENCIA QUE PODEMOS A-

SOCIAR. EVOCAMOS PREFERENTEMENTE AQUEL QUE ESTE DE ACUERDO CON 

NUESTRO INTERES O ACTITUD MENTAL DEL MOMENTO, 

LEY DE DISOCIACION, Es LA OPUESTA A LA ANTERIOR. TODO ESTADO 

DE CONCIENCIA QUE ESTE DESPROVISTO DE INTERES Y RESULTE PENO

SO, TIENDE A SEPARARSE DE OTROS ESTADOS DE CONCIENCIA CON LOS 

CUALES ESTUVO UNIDO, 

FACTORES DE LA ASOCIACION. 

ESTOS FACTORES.PUEDEN VARIAR DE UN INDIVIDUO A OTRO O EN EL -

MISMO SUJETO DE ACUERDO CON EL TIEMPO O ESTADO DE ANIMO, 

LA REPETICION O FRECUENCIA DE LOS FACTORES DE ASOCIACION DEPEN-
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DE MUCHO DE LA P.ROFESION DEL SUJETO Y DE SUS INTERESES, 

LA INTENSIDAD O VIVACIDAD DE LA EXPERIENCIA DEPENDERA DE AQUE

LLO QUE MAS NOS IMPRESIONO, 

EN CUANTO AL TIEMPO, TENDREMOS A EVOCAR LO HAS RECIENTE A ME

NOS QUE OTRA EXPERIENCIA ANTERIOR HAYA TENIDO HAS INTENSIDAD, 

HAY OTROS F~CTORES COMO LA EDAD, EL TEMPERAMENTO (LOS ARTIS-

TAS TIENEN GRAN RIQUEZA DE ASOCIACION), EL ESTADO AFECTIVO, -

ETC, 

EL PENSAMIENTO Y EL LENGUAJE. 

EL LENGUAJE ES UN CONJUNTO DE VOCES Y SIGNOS GRAFICOS CON EL 

CUAL EL HOMBRE EXTERIORIZA SU PENSAMIENTO, ·EN SENTIDO GENE

RAL (LENGUAJE TOTAL) ES EL CONJUNTO DE SE~ALES. SONIDOS, MO-

VIMIENTOS MIMICOS O SIGNOS UTILIZADOS POR EL HOMBRE O LOS ANI

MALES PARA COMUNICARSE CON LOS DEHAS, 

.EL LENGUAJE. CORRESPONDE A LA NECESIDAD DE FIJAR Y CONSERVAa EL 

PENSAMIENTO QUE NUNCA ESTA FIJO, . 

PERO EL LENGUAJE NO TRADUCE DE MANERA ABSOLUTA EL PENSAMIENTO, 

ALGUNAS VECES TENEMOS QUE TRABAJAR Y DAR FORMA PARA EXPRESAR 

POR MEDIO DEL LENGUAJE, UN PENSAMIENTO AUN NO EXPRESADO, 

EN REALIDAD EL LENGUAJE NOS SIRVE PARA ESTABLECER UNA LINEA -

DE COHUNICACION MENTAL ENTRE LA REALIDAD EXTERNA Y LA INTERNA, 

EL LENGUAJE" ES LA FORMA NATURAL DE EXPRESAR NUESTRO PENSAMIEN-

TO, 

EL LENGUAJE PUEDE SER HABLADO, ESCRITO O GESTUAL, LAS FOR-

MAS MAS COMPLEJAS DEL PENSAMIENTO SE EXPRESA MEDIANTE UN SIS

TEMA DE SIGNOS QUE FORMAN EL LENGUAJE MATEMATICO, 
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l. 4 S 1 STE"A CONDUCTUAL, 

EL COMPORTAMIENTO ~!ENE COMO PRINCIPAL PROPOSITO EL ENTENDI

MIENTO y LA COMPRENSION DE LAS RESP·urSTAS DEL ORGANISMO A LOS 
1 

ESTIMULOS QUE RECIBE, DE TAL FORMA QUE EL ESTIMULO CONDICIO

NE. LA RESPUESTA, 

CONDICIONAMIENTO RESPONDIENTE. 

ALGUNOS FENOMENOS DEL MEDIO SOCIAL ESTAN VINCULADOS A DETER

MINAR ACTIVIDADES HUMANAS DE INDOLE MUSCULAR Y GLANDULAR, RE

LACIONANDOSE CON ELLAS EN FORMA RELATIVAMENTE INVARIABLE, A 

TALES EFECTOS, SE LES LLAMA ESTIMULOS Y A LAS ACTIVIDADES -

GLANDULARES Y MUSCULARES QUE LAS SIGUEN SE LES DA El NOMBRE -

GENERICO DE RESPUESTAS, 

DETERMINADOS REFLEJOS, ESTAN PRESENTES DESDE EL NACIMIENTO y, 

EN LOS HUMANOS, GRAN NUMERO DE ELLOS SE RELACIONAN CON EL MAN

TENIMIENTO DE LA ECONOMIA CORPORAL INTERNA, 

UN ESTIMULO QUE NO FORMA PARTE DE UN REFLEJO PUEDE CONVERTIR

SE EN UN ESTIMULO CONDICIONADO PARA UNA DETERMINADA RESPUESTA, 

SI VARIAS VECES SE LE RELACIONA CON UN ESTIMULO CONDICIONADO, 

EL CUAL YA POSEE LA PROPIEDAD DE PRODUCIR LA RESPUESTA, A ES

TA RELACION SE LE DENOMINA COMO REFLEJO CONDICIONADO, Y AL PRO

CEDIMIENTO DE ASOCIAR LOS ESTIMULOS SE LE CONOCE COMO CONDICIO

NAMIENTO RESPON~IENTE, 

Los EFECTOS DEL CONDICIONAMIENTO NO SON, POR LO GENERAL. PER

MANENTES. 

EL ESTIMULO CONDICIONADO PUEDE LLEGAR A PERDER SU CAPACIDAD -
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DE PRODUCIR UNA.RESPUEStA, SI SE lE PRESENTA VARIAS VECES AL 

ORGANISMO SIN SER SEGUIDO POR EL ESTIMULO INCONDICIONADO. PRO

CEDIMIENTO AL QUE SE DESIGNA CON EL TERMINO DE EXTINCION, 

CONDICIONAMIENTO OPERANTE. 

AL i~UAL QUE PARA LOS REFLEJOS CONDICIONADOS, EL ~ENOMENO QUE 

TIENE LÁ MAYOR IMPORTANCIA CRITICA VIENE A SER EL ESTIMULO QUE 

PRECEDE A LA RESPUESTA, LOS FENOMENOS CRITICOS RESULTAN SER -

LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LA CONDUCTA, 

PUEDE DECIRSE QUE DICHA CONDUCTA OPERA SOBRE EL AMBIENTE, EN 

CONTRASTE CON ESTIMULOS REPRODUCIDOS QUE SE .PRESENTA~ CON AN

TICIPACION, TIENE UN CARACTER DE RESPUESTA, 

.EXISTEN DISTINTOS FENOMENOS ESTIMULATIVOS QUE SE PRESENTAN co

~o ·co~SECUEN~IA DE LOS ACTOS. EN TRES CLASES PRINCIPALES. DE -
' ACUERDO CON SUS EFECTOS .SO~RE LA CONDUCTA OPERANTE, 

REFORZADORES POSITIVOS, 
A ESTOS FENOMENOS ESTIMULATIVOS SE LES DEFINE EN iASE A LA OB

SE~VACÍON DE QUE LA CONDUCTA QUE LES PRECEDE ADQUIRIRA UNA MA

YOR POSIBILIDAD DE ACAECIMIENTO, SI EN LO FUTURO VUELVEN A -

PRESENTARSE CONDICIONES SIMILARES, 

. • TALES FENOMENOS RECIBEN EL NOMBRE DE RECOMPENSAS Y SON DESCRJ-

TOS COMO PLACENTEROS, 

REFORZADORES NEGATIVOS. 
SE DAN A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES DE QUE LA CONDUCTA QUE -

PRECEDE A LA ELIMINACION DE ESTOS OCURRE EN EL FUTURO, CON -

MAS PROBABILIDAD, CUANDO SE REUNEN OTRA VEZ CONDICIONES SIMI-
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LARES, COMUNES-· V CORR 1 ENTES, COMO DOLOROSOS O DI SPLACENT.EROS, 

REFORZADORES CONDICIONALES. 

SOLO UNA PEQUEÑA PARTE DE LAS CONSECUENCIAS IMPORTANTES DE LA 

CONDUCTA HUMANA PUEDEN SER ALGUNAS CARACTERISTICAS BIOLOGICAS, 

Los REFORZADORES CONDICIONADOS. ADQUIEREN sus PROPIEDADES RE

FORZANTES EN FUNCION DE LA EXPERIENCIA, 

PA•ECE QUE UN FENOMENO QUE LLEGA A CONVERTIRSE EN REFORZADOR 

CONDICIONADO, SIMPLEMENTE PORQUE SE LE APARECE ALGUNA VEZ A -

OTROS·REFORZADORES. SIN EMBARGO, BUEN NUMERO DE LOS REFORZA-

DORES CONDICIONADOS, QUE JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN LOS A

SUNTOS HUMANOS. FUNCIONAN MAS BIEN COMO ESTIMULO$, BAJO CUYA 

PRESENCIA SE REFUERZA LA CONDUCTA SUBSECUENTE, 

Los REFORZADORES CONDICIONADOS PARTICULARES. PUEDEN SER LOS 

SIGNOS, ALGUNOS REFOílZADORES CONDICIONADOS, EN VIRTUD DE -

QUE HAN SIDO APAREADOS CON INFINIDAD DE REFORZADORES INCONDI

CIONADOS V CONDICIONADOS, EN LUGAR DE SER MEDIOS PARA ALCAN

ZAR DIFERENTES FINES EN SI MISMOS. DAN LA MULTIPLICIDAD DE -

FINES QUE POR ELLOS SE HAN ALCANZADO PERMITIENDO DICHA GENE

RALIZACION, 

MOLDEAMIENTO, 
LAS RESPUESTAS OPERANTES DEBEN DE APARECER PRECEDIENDO AL l!E

FORZADOR, SIENDO LA CONDICION NECESARIA PARA QUE ESTE ULTIMO 

SE DE: EN CONSECUENCIA. ES FACIL CONJETURAR QUE EL CONDICIO-

NAMIENTO OPERANTE NO PUEDE UTILIZARSE PARA PRODUCIR UNA NUE

VA CONDUCTA, 
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SIN EMBARGO, LAS ACCIONES PARTICULARES INCLUYEN LA FUERZA Y 

LA VELOCIDAD DE VARIOS COMPONENTES MUSCULARES, VARIAN DE UN 

ACAECIMIENTO A OTRO, LA PRODUCCION SE DA CON UNA NUEVA CON

DUCTA, O SEA, DE UNA CONDUCTA QUE ANTES NO HABIA APARECIDO EN 

EL REPEílTOP.10 HABITUAL DE RESPUESTAS, SOLO ~EQUIERE EL REFOR

ZAMIENTO SELECTIVO DE LAS VARIANTES ESPECIFICAS DE UNA RES--· 

PUESTA PRODUCTO DE UN REFORZAMIENTO PREVIO, CUANDO SE RE-

FUE~ZAN LAS RESPUESTAS ELEGIDAS, SE LAS FORTALECE, MIENTRAS -

QUE SE PERMITE LA EXTINCION DE LAS QUE DEJARON DE TOMARSE EN 

CUENTA EN EL CONJUNTO TOTAL DE VARIACIONES DE LA RESPUESTA EN 

CUESTION, 

ESTE PROCEDIMIENTO PRODUCE, ADEMAS MAYOR NUMERO DE VARIACIO-

NES. LAS CUALES, A SU VEZ, SERAN DI FERENCJALfo'ENTE REFORZADAS O 

EXTINGUIDAS, 

EL PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR NUEVAS CONDUCTAS RECIBE EL Nll'1-

BRE DE MOLDEAMIENTO, Es, EN ESENCIA, EL REFORZAMIENTO DIFE--

?.~NCIAL QUE SE HACE A LAS APROXIMACIONES SUCESIVA~ DE UN ORGA

NISMO HACIA UNA FORMA COMPLEJA DE CONDUCTA, PARA PRODUCIR EN -

LOS .ORGANISMOS DE LOS ANIMALES CONDUCTAS SINGULARES QUE SIR-

VEN DE DIVERSION A LOS DEMAS, 

MEDIANTE ESTA MISMA TECNICA, LOS SERES HUMANOS ADQUIEREN LAS 

COMPLEJAS FORMAS DE RESPUESTAS PROPIAS DEL LENGUAJE, AS! COMO 

DE OTRAS DESTREZAS MOTO~AS, 

COUTROL DE cST !MULOS, 

EL CONTROL DE ESTIMULOS ESTA IMPLICADO EN L~ FASE CONCLUYENTE 

DEL PRINCIPIO DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE: AS! SI UNA RES-

25 



PUESTA OPERANTE ES SEGUIDA DEL REFORZAMIENTO, OCURRE CON MA

YOR PROBABILIDAD QUE UNA RESPUESTA SE ELEVE CUANDO LAS CONDI-

CIONES ESTIMULATIVAS MUESTRAN UN MAYOR PARECIDO CON LAS CIR

CUNSTANCIAS QUE TUVIERON LUGAR EN EL MOMENTO EN EL QUE SE DIE

RON LOS REFORZADORES PREVIOS, 

CUANDO ~O SOLO SE CAMBIAN UNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL TODO 

ESTIMULATIVO, SINO QUE MODIFICAMOS ENTERAMENTE EL COMPLEJO-

DEL ESTIMULO. LA TENDENCIA A RESPONDER SERA MINIMA, 

CUALQUIÉR CAMBIO QUE SE HAGA A LAS CONDICIONES ESTIMULATIVAS 

QUE ESTABAN EN EL MOMENTO EN QUE TUVO LUGAR EL REFORZAMIENTO, 

REDUCIRA LA TENDENCIA A RESPONDER, CUALQUIERA QUE SEA EL CAM

BIO: y, ENTRE MAYOR SEA LA ALTERACION DE LAS CONDICIONES ES-

TIMULATIVAS, MAYOR SERA LA REDUCCION EN LAS RESPUESTAS, 

CASI TODA LA CONDUCTA HUMANA QUE TIENE CIERTA IMPORTANCIA ESTA 

BAJO EL CONTROL DE ESTIMULOS DISCRIMINATIVOS: AUNQUE ALGUNOS -

PROCESOS DE LA EDUCACION IMPLICAN MOLDEAMIENTO, LA ASEVERACION 

ES CIERTA PRINCIPALMENTE EN LO QUE TOCA AL APRENDIZAJE DE LAS -

HABILIDADES MOTORAS, PUES LOS PRINCIPALES ESFUERZOS DEL EDUCA-

DOR SE DIRIJEN A PROCURAR Y ACRECENTAR EL CONOCIMIENTO, 
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2. LA CONDUCTA HUMANA. 

EL TERMINO MOTIVACION DERIVA DEL VOCABLO LATINO uMOTIVUSu RE

LATIVO AL MOVIMIENTO, Es DECIR, QUE MUEVE O TIENE EFICACIA 

O PODER PARA MOVER, 

Ps!COLOGICAMENTE,EL MOTIVO ES UNA CAUSA CONSCIENTE O INCONS

CIENTE DE UN DESEO O DE UN HECHO, RAZON QUE OTORGA SENTIDO A 

LA CONDUCTA. los MOTIVOS SE RELACIONAN CON LAS NECESIDADES 

DEL INDIVIDUO, POR LO QUE PUEDEN SER FIS!OLOGICOS O PSICOLO

GICOS, 

EN ESTE SENTIDO SE PUEDE OBSERVAR EN EL COMPORTAMIENTO DE DI

FERENTES PERSONAS, QUE AUNQUE ESTE SEA OBJETIVAMENTE PARECIDO, 

LOS MOTIVOS DEL MISMO PUEDEN SER•DIFERENTES, POR LO QUE SE .. 
PUEDE AFIRMAR QUE LA MOTIVACION.SIMBOLIZA A UN MOTOR QUE ESTI-

MULA AL,O~GANISMO, 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA "OTIVACION. 

A TRAVES DEL TIEMPO LOS SE~ES HUMANOS SE HAN PREGUNTADO SOBRE 

LOS MOTIVOS QUE DIRIGEN SU CONDUCTA, 

Los F!LOSOFOS DE LA ANTIGUEDAD ENCONTRARON DIVERSAS RESPUES

TAS: 

A) DEMOCRITO: ENSEÑO QUE LA HUMANIDAD PERSEGUIA LA FELICIDAD. 

ENTENDIENDO COMO TAL UN ESTADO DE REFLECCION Y DE ílAZONAMIEN

TO, LA FE~ICIDAD, PARA EL. ES UN ESTADO INTERNO DEL HOMBRE, 

YA QUE ESTAS SON CADUCAS Y VAN Y VIENEN: EN CAMBIO, LA FELI-· 

CIDAD INTERIOR NADIE PUEDE QUITARSELA, 
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B) ESP!CURO: POR OTRA PARTE. PENSO QUE EL HOMBRE PERSIGUE EL 

PLACER: SIN EMBARGO, DECIA QUE SE DEBEN BUSCAR LOS PLACERES 

MENTALES MAS QUE LOS FISICOS, 

c) MucHos SIGLOS DESPUES, SPINOZA LLEGO A LA coNcLus10N DE -

QUE LA CONSERVACION DE LA PRO?IA VIDA ES EL MOTOR.PRINCIPAL 

QUE MUEVE AL HOMBRE, 

Dl PARA NIETZSCHE Es EL DESEO DE PODER • LA CAUSA PRINCIPAL 

DE LA ACCION HUMANA, 

E) PARA OTROS FILOSOFOS, EL AMOR CONSTITUYE EL MOTOR QUE MUE

VE A LOS HOMBRES. 

DURANTE MUCHOS SIGLOS SURGIERON DIVERSAS ESCUELAS FILOSOFICAS 

QUE OFRECIERON DIVERSAS EXPLICACIONES PARA TRATAR DE ENTENDER 

LA CONDUCTA HUMANA; SIN EMBARGO, NO PASARON DEL TERRENO MERA

MENTE ESPECULATIVO, 

Es LA REVOLUC!ON INDUSTRIAL LA ENCARGADA DE PROVOCAR LOS PRI

MEROS ESTUDIOS SOBRE LA MOTIVACION EN EL TRABAJO, 

LA REVOLUCION INDUSTRIAL AL DESPLAZAR EL TALLER ARTESANAL, EN 

LA QUE LABORA UNA FAMILIA O GRUPOS DE FAMILIAS UNIDAS POR LA

ZOS CONSANGUINEOS Y RELACIONES AFECTIVAS, PRODUCIRA UNA NUEVA 

SITUACION LABORAL EN LA QUE SE IGNORARAN LOS SENTIMIENTOS DE 

ASOCIACION Y DE SOLIDARIDAD PROPIOS DEL TALLER ARTESANAL POR 

LAS MISMAS CONDICIONES DE EXTENSION Y ANONIMATO DE LOS CEN-

TROS FABRILES, 

LAS CASAS (CENTROS DEL TRABAJO FAMILIAR) SERAN SUSTITUIDOS POR 

LA FABRICA EN LA QUE LOS ~OMBRE5 ESTARAN SUJETOS A LA TENSION 
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DE LA COMPETENCLA Y A CRITEP.IOS DE EFICIENCIA MECANICA, QUE 

TENDERAN A DESPLAZAR LAS VIEJAS RELACIONES FUNDADAS EN EL -

CONOCIMIENTO Y EN EL AFECTO, 

CONSECUENCIA DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL SERA UNA ENORME MASA 

OUE DESARRAIGADA DEL CAMPO O DEL TALLER ARTESANAL, INMIGRARA 

A LAS GRAND.ES CIUDADES BUSCANDO SER ADMITIDA EN LAS FABRICAS, 

POR EL AGOTAMIENTO DE SUS FUENTES ORIGINALES DE TRABAJO, 

ESTA CORRIENTE DE DESENRAIZAMIENTO DE LAS TRADICIONES CULTU

RALES, LOS VALORES MORALES Y EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA EN

GENDRARA REACCIONES DE FRUSTRACION Y RESENTIMIENTO, 

EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS EL NORTEAMERICANO ELTON MAYO REALI

ZARÁ ENTRE 1927 Y 1932 LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES EN LA CIU

DAD DE (HICAGO SOBRE EL PROBLEMA DE LA MOTIVACION, 

LAS CONCLUSIONES DE ELTON MAYO EN ALGUNOS DE SUS PUNTOS POCO 

CREIBLES Y EXAGERADOS. SON SIN EMBARGO VALIOSOS, YA QUE PRO

PUSIERON UNA NUEVA PERSPECTIVA DE LA EFICACIA PRODUCTIVA, CON

SIDERANDO AL TRABAJADOR COMO EL FÁCTOR VITAL DE L~ EMPRESA, 

ELTON MAYO REALIZO UNA ACRE CRITICA DE LOS ESTILOS DE DIREC-

CION QUE CONSIDERABAN, EN FORMA IMPLICITA. QUE EL TRABAJO NO 

ErtA MAS QUE UN MErtO TRUEQUE, TOTALMENTE IMPERSONAL, DE DINERO 

POR TRABAJO, AFIRMANDO QUE UNA CONCEPCION EQUIVOCADA DEL TRA

BAJO NO LLEVARIA MAS QUE A LA RESTRICC!ON Y ESTANCAMIENTO DE 

LA PRODUCCION, 

LA TESIS DE ELTON MAYO FUE ENUNCIADA AS!: "DADO QUE LA Artl!NIS

TRACION H!STORICAMENTE FUNCIONABA BAJO UNA POLITICA EN LA CUAL 

SE ESPERABA QUE LOS TRABAJADORES ACEPTARAN !NCUESTIONABLEMEN-
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TE LA DISCIPLINA E INTERCAMBIARAN SU TEDIO Y AISLAMIENTO POR 

DINERO, ELTON MAYO DEDUJO QUE LA ADMINISTRACION CONTABA CON 

CIERTAS SUPOSICIONES BASICAS RESPECTO A LA INDOLE DEL TRABA-

JADOR, PARA SER ESPECJFICOS: EL TRABAJADOR SE CONSIDERABA 

EVIDENTEMENTE SIN ASPIRACION A LA DIGNIDAD, SIN DESEO NATU-

RA( PARA TRABAJAR EN COOPERACION O CON DILIGENCIA, A MENOS -

QUE SE LE OBLIGARA A ELLO Y SIN RENUNCIAR A UN TRABAJO AGO-

TADOR Y TEDIOSO", 

TAL VJSJON DEL TRABAJADOR SE DERIVA DE LA FALSA NOCJON DEL 

"HOMBRE ECONOMJCOª COMPLETAMENTE RACIONAL Y SIN ALMA EL CUAL 

ESTARIA DESTINADO A UNA VIDA ABSURDA, EN QUE SE EXTIRPARAN 

LOS VALORES Y LOS SENTIMIENTOS, 

SI BIEN HA DE JUZGARSE A ELTON MAYO CON RESERVAS POR CUANTO 

SUS AFIRMACIONES A ESTE RESPECTO PODRIAN JUSTIFICARSE EN CA

SOS ESPECIFICOS, OBVIAMENTE COMPRENDIA UNA GENERALIZACJON SU

MAMENTE DEPRIMENTE Y CIERTAS CONCLUSIONES MUY DUDOSAS, 

lo QUE NO INVALIDA SUS ESTUDIOS SINO QUE LOS COLOCA COMO UN 

PRECEDENTE EN LA EVOLUCION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA -

MOTIVACION, 

A PARTIR DE ELTON MAYO SE HAN GENERADO DIVERSAS TEORJAS QUE 

HAN PRETENDIDO ESTUDIAR LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACION, 

ÜNA DE LAS PARTICULARIDADES POR EL SENTIDO DE AUTORREALIZACION 

EN QUE FUNDA SUS PRINCIPIOS ES LA DEL IMPULSO DE LOGRO DE -

DAVID. C. McCLELLAND. 

McCLELLAND PLANTEA LA NECESIDAD DEL RIESGO Y DE LA AVENTURA 

COMO P~JNCJPIOS QUE SURGEN'ESPONTANEAMENTE DE UN TRABAJO QUE 



EXIGE LO MEJOR DE NOSOTROS Y NO SE CONFORMA CON LA MEDIOCRIDAD, 

ESTE AUTOR ASEVERA QUE EL TRABAJO DEBE SER MAS CONGENITO: DEBE 

SER ABSORBENTE Y DESAFIADOR, ÜE ACUERDO A LA TEORIA DEL IM-

PULSO DEL LOGRO SON LAS DIFICULTADES Y LOS OBSTACULOS LOS QUE 

PRECISAMENTE PRODUCEN UN MAYOR AHINCO EN EL DESARROLLO DE LAS 

TAREAS, 

EL IMPULSO DEL LOG~O LO DEFINIRIAMOS, COMO UNA FUERZA INTERNA -

QUE LOGRA INVOLUCRAR EL YO EN LA ACTIVIDAD QUE SE ESTA CUMPLIEN

DO, SIN NEC~SIDAD DE UNA RAZON INMEDIATA Y TANGIBLE QUE PAREZCA 

COMO MOTIVANTE, 

EN ESTE SENTIDO ES UN TIPO REALISTA DE MENTALIDAD QUE TRANSFOR

MA LOS PROBLEMAS EN RETOS, LO QUE INCLUYE LA DEDICACION EN PER

SEGUIR DE MODO ACTIVO UNA META Y LA VALORACION DE LA AUTONOMIA 

Y DE LA INDEPENDENCIA, 

MACLELLAND AFIRMA QUE LA ACTIVIDAD DEL LOGRO TIENE SUS RAICES -

EN LA EDUCACION FAMILIAR, LO QUE NQS PERMITE AMPLl~R NUESTRA -

PERSPECTIVA DE LA MOTIVACION AL CONSIDERAR QUE ES UNA PARTE DE~ 

TACADA DE LOS VALORES Y DE LA CULTURA QUE SE TRANSMITE EN LOS -

HOGARES, LAS SEMILLAS MAS PROBABLES PARA LOS FUTUROS TRABAJADO

RES Y PROPUGNADORES DEL LOGRO SON AQUELLOS HOGARES DONDE SE A-

L l ENTA A LOS NIÑOS A TENER CONTROL SOBRE SUS PROPIAS VIDAS CON

FORME VAN StENDO CAPACES DE HACERLO: Y DONDE SE PERSISTE EN EL 

DESEO DE PREPARAR AL MUCHACHO HACIA LA EFECTIVIDAD Y ESPONSABl

LIDAD COMO ADULTO , EN VEZ DE UN DESEO DE DESEMBARAZARSE -

DE EL O HACEP. QUE SE CONFORME CON LOS VALORES DE LOS 
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PADRES, 

Los ADULTOS CON UN FUERTE MOTIVO DE LOGRO EN su GENERALIDAD -

SERES CREADOS EN UN ADECUADO MARCO DE REALIZAC!ON O AUN EN UN 

AMBITO FRANCAMENTE HOSTIL, PERO QUE DESDE UNA TEMPRANA ETAPA 

DE LA VIDA ADQUIRIERON LAS DISPOSICIONES BASICAS DE UNA ORIEN

TACION PRODUCTIVA, 

ESTAS DISPOSICIONES CRECEN A MANERA DE BOLA DE NIEVE , TOMANDO 

UNA ESPECIE DE MOMENTO DE FUERZA QUE HACE QUE EXISTA MENOR PRO

BABILIDAD DE QUE OCURRAN GRANDES DESVIACIONES, LA PERSONALI

DAD INDIVIDUAL SE VUELVE MAS FIRME Y, POR LO MENOS EN UN AMPLIO 

SENTIDO ES MAS PREDECIBLE, LA PERSONA SE TORNA, COMO SI DIJE

RAMOS MAS PARECIDA A SI MISMA DIA CON DIAo 

EL ANALISIS DEL MOTIVO DE LOGRO ES TAMBIEM UN RESUMEN DE LOS -

PRINCIPIOS DE REALIZACION PUEDEN ESTAR DESARROLLADOS O NO, DE 

UNA MANE~A GENERAL EN LA CONDUCTA DE UN PUEBLO Y DE UNA CULTU

RA, AS! TENDRIAMOS CULTURAS QUE ALIENTAN EL IMPULSO DE LOGRO Y 

CULTURAS QUE LO OBSTACULICEN, 

COMO VEMOS LA TESIS DE McCLELLAND CUENTA CON DISTINTAS FACETAS 

DE ESTUDIO, QUE HAN DE SER SOPESADAS EN SU JUSTA DIMENSION CO

MO INTERESANTES HIPOTESIS DEL FACTOR MOTIVACIONAL, 

2.2 DEFINICIONES DE "OTIVACION. 

EN ESTE CAPITULO SE EXPONEN LAS DIFERENTES PEFINICIONES DE MO

TIVACION APLICADAS EN LAS ORGANIZACIONES INSTITUCIONALES, SUS 

DIVERSOS EXPERIMENTOS QUE TUVIERON COMO RESULTADO UNA MAYOR -



PnODUCTIVIDAD Y MEJORES Y MAYORES CONDICIONES DE TRABAJO PARA 

EL PERSONAL, 

LOS CLASICOS. 

OLIVER SHELDON. SE BASABA EN LA TESIS DE QUE LA RESPONSABILI

DAD PRIMORDIAL DE LA ADMINJSTRACJON ERA EL SERVICIO A LA CO--

MUNIDAD, DESARROLLO UN coNjUNTO DE PRINCIPIOS QUE SERVIRIAN 

COMO GUIA Y QUE SATISFACERIA TANTO EL ENFOQUE CIENTIFICO DE 

LA PRODUCCION, ACLARO QUE LA MECANICA DE LA PRODUCCJON ERA -

SECUNDARIA AL ELEMENTO HUMANO, 

ÜBSERVO UN DESPERTAR DEL JNTERES PUBLICO EN EL MECANISMO IN-

TERNO DE LOS NEGOCIOS, TAMBIEN NOTO EL CRECIENTE DESEO, CASI 

DEMANDA, DE LOS TRABAJADORES POR UNA MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO 

OCIOSO Y POR MEJORES OPORTUNIDADES DE AUTODESARROLLO, EN· TER

CER LUGAR, LA ASOCIACJON DE LOS TRABAJADORES EN GRUPOS MAS NU

MEROSOS TALES COMO SINDICATOS, CLUBES POLITICOS Y SOCIEDKDES -

BENEFICAS Y RELIGIOSAS, ESTABAN CReANDO UNA ATMOSF~RA FAVORA

BLE AL CAMBIO SOCIAL, INCLUYENDO EL SURGIMIENTO DE GRUPOS DE 

PRES ION, 

ESCENCIALMENTE, SHELDON CREIA QUE EL PROBLEMA INDUSTRIAL CON

SISTIA EN DETERMINAR EL BALANCE APROPIADO ENTRE LAS COSAS DE 

LA PRODUCCION Y LA HUMANIDAD DE LA PRODUCCION, 

Su FILOSOFIA SE PUEDE ESTABLECER DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1,- LA INDUSTRIA EXISTE PARA PROVEER LOS BIENES Y SERVICIOS 

NECESARIOS PARA UNA MEJOR VIDA DE LA COMUNIDAD EN EL VOLUMEN 

REQUERIDO, 
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2.- LA ADMINISTRACION INDUSTRIAL DEBE ESTAR GOBERNADA POR -

PRINCIPIOS BASADOS EN EL CONCEPTO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, 

3,- LAS ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DEBEN SER P.ECONOCIDAS 

MIENTRAS NO SEAN DAÑINAS A LA SOCIEDAD Y SU AUTODESARROLLO HA

CIA EL OBJETIVO DE SERVICIO O LA COMUNIDAD DEBE SER FAVORECIDO 

ÜEB.E SER UN ESFUERZO HACIA LA PROMOCION DEL INDIVIDUO, EN -

RELACION AL OBRERO COMO INDIVIDUO, LAS SIGUIENTES qEGLAS -

DEBEN SER OBSE~VADAS: 

• Tonos LOS TRABAJADORES DEBEN COMPARTIR LA DECISION CON RES

PECTO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO, 

• EL TRABAJADOR DEBE TENER UN NIVEL DE VIDA QUE VAYA DE ACUER

DO CON LA COMUNIDAD CIVILIZADA, 

• EL OBRERO DEBE TENER EL TIEMPO OCIOSO SUFICIENTE PARA SU -

AUTODESARROLLO, 

• EL OBRERO DEBE PARTICIPAR EN LA PROSPERIDAD INDUSTRIAL DE -

ACUERDO CON SU CONTRIBUCION A LA MISMA, 

ELTON MAYO. TAMBIEN TRABAJO EN EL AREA DE LOS FACTORES SOCIA

LES V RELACIONES INDUSTRIALES, 

Su APORTACION MAS IMPORTANTE FUE LA INVESTIGACION EN LA WEs-

TERN ELECTRIC 1 S HOWTHORNE WoRKS EN LA QUE ESTUDIO ACTITUDES 

Y REACCIONES DE GRUPOS BAJO CONDICIONES ·VARIANTES,• 

LA PRODUCCION AUMENTO CUANDO SE INCREMENTO LA ILUMINACION PA

RA EL GRUPO EXP~RIMENTAL V AUMENTANDO ASI MISMO LA PRODUCCION 

DEL GRUPO DE CONTROL SIN HABERLES AUMENTADO LA ILUMINACION, 

LA IDEA DE MAYO ERA QUE LOS FACTORES LOGICOS ERAN MENOS JM-

PORTANTES, QUE LOS FACTORES EMOCIONALES EN LA DETERMJNACION -
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DE LA EFICIENCIA .PRODUCTIVA, 

MARY PARKER FOLLETT. Su FILOSOFIA ADMINISTRATIVA ESTABA BA

SADA EN QUE CUALQUIER SOCIEDAD DURADERA, CUALQUIER SOCIEDAD -

PRODUCTIVA DEBE ESTAR FUNDADA EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS DE

SEOS MOT!VAC!ONALES DEL INDIVIDUO Y DEL GRUPO, 

RECONOCIENDO QUE UNA PERSONA EN SU TRABAJO ES MOTIVADA POR LAS 

MISMAS FUERZAS QUE MOTIVAN SUS TAREAS Y PLACERES FUERA DE SU 

TRABAJO, FOLLETT SE~ALO QUE EL PROBLEMA BASICO DE TODA ORGANl

ZACION DE NEGOCIOS O DE CUALQUIER OTRO TIPO, ERA EL ARMONIZAR 

Y COORDINAR LOS ESFUERZOS PARA COMPLETAR UN TRABAJO, 

REFIRIENDOSE A SU EXPERIENCIA EN TRABAJO SOCIAL Y F!LOSOFIA,

MOSTRO QUE LA AUTORIDAD ES UN ACTO DE SUBORDINACION, QUE ES O

FENSIVO A LAS EMOCIONES HUMANAS, Y, POR TANTO, NO PODIA ~ER -

UNA BUENA BASE PARA UNA ORGANIZACION COOPERATIVA, EN SU LU

GAR, PROPONIÁ UNA AUTORIDAD DE FUNCIONES, EN LA CUAL CADA IN

DIVIDUO TENDRIA AUTORIDAD SOBRE SU PROPIA AREA DE TRABAJO, 

A SUS OJOS EL PODER, EL LIDERAZGO Y LA AUTORIDAD SE CONVIRTIE

RON EN CONCEPTOS DINAMICOS; NO HERRAMIENTA PESADA QUE SOLO A

GOBIABA A LOS ADMINISTRADORES, 

FOLLETT RECONOCIO LA NECESIDAD DE UN NUEVO PRINCIPIO DE ASOCIA

C!ON YA QUE LOS HOMBRES NO HABIAN APRENDIDO AUN A VIVIR JUNTOS 

EN ARMONIA, LLAMO A ESTE NUEVO PRINCIPIO, EL CONCEPTO DEL -

GRUPO Y PROFETIZO QUE SERIA LA BASE DE LOS FUTUROS SISTEMAS -

INDUSTRIALES, DEL NUEVO ENFOQUE A LA POL!TICA Y EL FUNDAMENTO 

DEL ORDEN INTERNACIONAL, 

EN MUCHOS ASPECTOS, EL SUYO FUE UN PRIMER ENFOQUE AL CONCEPTO 
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DE SISTEMAS EN LA ADMINISTRACION, DE HECHO FUE UNA PROFETI-

ZA EN LA ESFERA ADMINISTRATIVA, QUE PEDJA, EN SUS PROPIAS PA

LABRAS, "UNION " E "IDENTIFICACION CON EL GRUPO", 

CHESTER l. BARNARD. EsTABLEc10 UNA TEORIA DE LA cooPERACioN 

Y DE LA ORGANIZACION Y PRESENTO UNA DESCRIPC!ON DEL PROCESO 

E JECUTI va' 

8ARNARD DESCRIBID UNA ORGANIZACION FORMAL COMO "ESA CLASE DE 

COOPERACION ENTRE LAS PERSONAS QUE ES CONSCIENTE, DELIBERADA 

Y TIENE UN PROPOSITO", LA DEFINICION ADEMAS COMO "UN SISTE-

MA DE ACTIVIDADES O FUERZAS CONSCIENTEMENTE COORDINADAS DE DOS 

O MAS PERSONAS", 

ENFATIZO REPETIDAMENTE LO IMPORTANTE QUE ES QUE EL INDIVIDUO 

FUERA INDUCIDO A COOPERAR, DICHA INSTRUCCION PODJA, CLARO 

ESTA, TOMAR LA FORMA DE UN ORDEN, PERO SI ASI FUERA, SOLO SE

RIA ACEPTADA COMO TAL SI EL INDIVIDUO LA ENTENDJA, CP.EIA QUE 

ERA CONSISTENTE CON LOS PROPOSITOS DE LA ORGANIZACION, CP.EIA 

QUE EP.A COMPATIBLE CON SUS PROPIOS INTERESES Y PODIA CUMPLIR-

LA, 

FREDERICK TAYLOR. EN SU OBRA TAYLOR QUIZO DEMOSTRAR QUE LOS 

TRABAJADORES RESPONDEN AL ESTIMULO DE SALARIOS PROPORCIONALES 

A LA OBRA EJECUTADA. QUE CONTEMPLAN LAS CONDICIONES DEL AMBIEN

TE, DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS, LA DIFICULTAD DE LA LABOR 

REALIZADA Y EL VALOR AGREGADO POR LA MANO DE OBRA, 

Sus CUATRO PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION CIENTIFICA FORMAN 

AHORA UNA LEGION, TAYLOR DECIA QUE LOS TRABAJADORES DEBIAN 

SER SELECCIONADOS CIENTIFIGAMENTE, ADIESTRADOS Y ASIGNADOS A 
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AQUELLOS PUESTOS .PARA LOS CUALES ESTUVIERAN MEJOR CAPACITADOS 

F!SICA Y MENTALMENTE Y NO INTUITIVAMENTE, TERCE~O. DEBERIA 

EXISTIR UNA CERCANA COOPERACION ENTRE LOS QUE PLANIFICAN EL 

TRABAJO Y LOS QUE LO EFECTUAN, DE MANERA QUE EL TRABAJO PUEDA 

SER HECHO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DESARROLLADOS EN SU 

ANALISIS CIENTIFICO, Y FINALMENTE, LA ADMINISTRAC!ON Y LA -

MANO DE OBRA DEBIAN COMPARTIR IGUAL RESPONSABILIDAD CADA SEC

TOR EFECTUANDO EL TRABAJO PARA EL CUAL ESTUVIERAN MEJOR CALI

FICADOS, 

EL OBJETIVO DE TAYLOR ERA AUMENTAR EL PRODUCTO POR TRABAJADOR 

Y PARA LOGRARLO PEDIA A LA ADMINISTRACION QUE MEJORARA LAS -

CONDICIONES DE TRABAJO, REDUJERA EL ESFUERZO FISICO ( Y POR -

LO TANTO, LA FATIGA) Y PERMITIERA QUE CADA INDIVIDUO DESARRO

LLARA SU POTENCIAL MAX!MO, 

HUGO MUNSTERBERG. FUE EL CREADOR DE LA PS!COLOGIA INDUSTRIAL 

APLICANDO SUS TECNICAS DE LABORATORIO PARA MEDIR DIFERENCIAS 

PSICOLOGICAS ENTRE INDIVIDUOS Y EMPLEADOS EN SITUACIONES DE -

TRABAJO, Y A TRAVES DE ESTO, ABRID UNA NUEVA FACETA DE LA AD

M!NISTRACION CIENTIFICA DEL ESTUDIO Y LA EXPLICACION CIENTIFI

CA DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES, 

HE AQUI EL PRINCIPIO DE LA ESCUELA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

COMO PARTE INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION CIENTIFICA. MuNs--

TERBERG ARGUIA QUE LA PSICOLOGIA INDUSTRIAL Y LA ADMINISTRACION 

CIENTIFICA DEBIAN UNIRSE PORQUE AMBAS PROCLAMABAN LA MISMA -

VERDAD - QUE LA E-FICIENC!A NUNCA PODIA LOGRARSE A TRAVES DE 

UNA DIRECCION ABUSIVA - , 
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EN LUGAR DE ELLO. DEBERIA VENIR A TRAVES DEL ANALISIS CIENTI· 

FICO, DEL TRABAJO Y LA ADAPTACION DEL OBRERO A SU TRABAJO Y 

A SU PSICOLOGIA DE TAL MANERA, QUE PUDIERA LOGRAR UN PUESTO 

SOBRESALIENTE DE UNA PERFECTA ARMONIA INTERNA, 

HENRY L. GANTT. DEMOSTRO UN INTERES CASI EMOTIVO POR EL TRA

BAJADOR COMO INDIVIDUO Y ABOGO POR UN ENFOQUE HUMANITARIO, 

EN 1908 PRESENTO UNA CONFERENCIA ANTE LA SOCIEDAD AMERICANA -

DE lllGENIEROS MECANICOS EN LA CUAL PEDIA UNA POLITICA DE ENSE

ÑANZA E INSTRUCCION PARA LOS TRABAJADORES, EN LUGAR DE LA ACOS· 

TUMBRADA DIRECCION AUTOCRATICA - UNA AFIRMACION DE LA PSICO· 

LOGIA DE GANTT SOBRE LAS RELACIONES CON LOS EMPLEADOS • EN 

VISTA DE SUS INCANSABLES ESFUERZOS EN FAVOR DE LA CLASE TRA· 

BAJADORA, GANTT TIENE UN LUGAR Y ES EN PARTE RESPONSABLE POR 

EL CRECIMIENTO DE LA ESCUELA DEL COMPORTAMIENTO, 

WALTER DILL SCOTT. NOTABLE EDUCADOR AMERICANO. ENSEÑO EN LA 

UNIVERSIDAD DEL NOROESTE DE l~l A 1920 Y FUE SU PRESIDENTE -

DURANTE LOS SIGUIENTES 19 AÑOS, 

ScoTT PENSABA QUE EL FACTOR HUMANO HABIA SIDO DESCUIDADO DU

RANTE DEMASIADO TIEMPO POR LA ADMINISTRACION POR El HECHO DE 

QUE LA SELECCION Y LA SUPERVISION ADECUADA NO SE HABIA MANTE· 

NIDO AL MISMO PASO QUE LOS AVANCES TECNOLOGICOS, DEBIDO A 

LAS POBRES POLITICAS DE PERSONAL. EL OBRERO P~OMEDIO TRABAJA 

A UN NIVEL DE EFICIENCIA CONSIDERABLEMENTE INFERIOR Al NORMAL, 

A ScoTT LE PREOCÚPABA PARTICULARMENTE LA MOTIVACION y LAS AC

TITUDES DE LOS EMPLEADOS EN LA PRODUCCION Y COMO LAS SUGEREN· 

CIAS PODRIAN INFLUIR SOBRE SU COMPORTAMIENTO, 
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CORRl~NTE CONTEMPORANEA. 

KURT LEWIN. EL ESTUDIO DE LA DJNAMICA DE LOS GRUPOS FUE REVI

VIDO POR KuRT LEWJN A FINALES DE LOS AÑOS TREINTA, LEWJN CREO 

UNA ESTRUCTURA TEORICA PARA ESTOS ESTUDIOS Y DEMOSTRO QUE LOS 

GRUPOS TIENEN UNA PERSONALIDAD PROPIA, FORMADA POR EL CONJUNTO 

DE LAS PERSONALIDADES DE SUS MIEMBROS Y QUE LAS FUERZAS DEL -

GRUPO SON MAS PODEROSAS QUE LOS INTERESES INDIVIDUALES, 

LEWIN DIO GRAN JMPETU A NUMEROSOS ESTUDIOS SOBRE PSICOLOGIA Y 

CONDUCTA ORGANIZACIONAL Y CREO LA BASE TEORJCA PARA LOS POPU

LARES METODOS ACTUALES DE ADIESTRAMIENTO QUE OFRECEN LOS GRU

POS T, (DE ENTRENAMIENTO) Y LOS GRUPOS 0, (DESARROLLO), DES

DE EL PUNTO DE VISTA DE LA MOTIVACION, LOS TRABAJOS DE LEWJN 

CONFIRMARON LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL CONTROL DEL GRUPO SO

BRE LA PRODUCTIVIDAD, 

DOUGLAS McGREGOR. Puso PRESENTE LA IMPORTANCIA QUE TIENE PA

RA LOS ADMINISTRADORES CONOCER EL COMPORTAMIENTO EN.ASUNTOS -

DE TRABAJO, SI LOS ADMINISTRADORES COMPRENDEN A SUS SUBORDINA

DOS, PODRAN ESCOGER EL CONJUNTO DE MOTIVACIONES QUE MEJOR DI

RIGEN SUS ESFUERZOS HACIA LOS OBJETIVOS DESEADOS, SIN EMBAR

GO, EL DESCONOCIMIENTO QUE AUN EXISTE SOBRE MUCHOS ASPECTOS -

DE LA NATURALEZA HUMANA, CONTINUA SIENDO UN GRAN OBSTACULO A 

ESTE RESPECTO; 

FREDERICK HERZBERG. BASICAMENTE ESTA TEORIA DE MOTIVACION CON-

SIDERA DOS FACTORES, EN EL PRIMERO AGRUPA LOS ASPECTOS QUE 
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LLAMA DE INSATISFACCION, ES DECIR AQUELLOS CUYA PRESENCIA EN 

CANTIDAD O CUALIDAD APRECIABLES NO CAUSAN SATISFACCION NI -

INSATISFACCION, ENTRE ESTOS SE ENCUENTRAN LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO, LAS POLITICAS DE LA COMPAÑIA, LAS RELACIONES DE TRA

BAJO Y LA VIDA PERSONAL, EL SEGUNDO LO CONSTITUYEN LOS VER

DADEROS ELEMENTOS DE SATISFACCION, ES DECIR AQUELLOS QUE CAU

SAN HAS O MENOS SATISFACCION SEGUN SU NIVEL CUALITATIVO O -

CUANTITATIVO, ENTRE ELLOS ESTAN LAS TAREAS REALIZADAS, LA RES

PONSABILIDAD, LOS ASCENSOS, Y EL GRADO DE IMPORTANCIA EN LA -

EMPRESA, SE HA LLAMADO AL PRIMER GRUPO DE ELEMENTOS FACTORES 

"HIGIENICOS O DE MANTENIMIENTO", Su PRESENCIA NO ES FACTOR 

DE MOTIVACION, PERO SU AUSENCIA CAUSA INSATISFACCION, EL SE

GUNDO GRUPO OFRECE UN SENTIDO REAL DE SATISFACCION Y CONSTITU

YE POR LO TANTO EL ELEMENTO ACTIVO DE LA MOTIVACION, DE AC~R

DO CON ESTA TEORIA A ESTE SEGUNDO GRUPO DEBE DIRIGIRSE PREFE-

RENTEMENTE LA ATENCION DE LOS ADMINISTRADORES, 

CHR!S ARGYRIS. HA CONCENTRADO sus INVESTIGACIONES EN LA COEXIS

TENCIA ENTRE NECESIDADES INDIVIDUALES Y ORGANIZACIONALES, A
FIRMA QUE EL HOMBRE TIENE UNA FUERTE NECESIDAD DE OBTENER SU 

PROPIA REALIZACION Y QUE LOS CONTROLES PROPIOS DE UNA ORGANI

ZACION LO HACEN SENTIRSE SUBORDINADO Y DEPENDIENTE, LAS TEC

NICAS OPERATIVAS UTILIZADAS EN LAS GRANDES EMPRESAS PASAN' POR 

ALTO LAS NECESIDADES SOCIALES Y PERSONALES DE LOS EMPLEADOS, 

ADEMAS COMO PREMISA BASICA, SUPONE QUE ES IMPOSIBLE QUE UNA -

PERSONA PUEDA MOTIVAR A OTRA, POR TANTO LOS SUBALTERNOS, QUE 

POSEEN "ENERGIA PSICOLOG!Ck•~ DAN HAXIMA PRIORIDAD A LA SATIS-



FACCION DE SUS PROPIAS NECESIDADES, ENTRE MAYORES SEAN LAS 

DISCREPANCIAS ENTRE LAS NECESIDADES INDIVIDUALES Y LAS DE LA 

EMPRESA. MAYOR SERA EL DESCONTENTO ENTRE LOS EMPLEADOS MANI

FESTADO POR APATIA, CONFLICTOS, TENSIONES O REBELION, ÜEN-

TRO DE ESTA LINEA DE PENSAMIENTO SE DEBE INCLUIR EN LAS TEC

NICAS DE MOTIVACION EL OFRECER OPORTUNIDADES Y EMPLEOS EXl-

GENTES A LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN ENTRENAMIENTO ESPECIAL, 

RENSIS LIKERT. CONSIDERA QUE EL ADMINISTRADOR EFICIENTE DE

BE ESTAR ORIENTADO HACIA SUS SUBORDINADOS Y MANTENERLOS OPE-

RANDO COMO UNA SOLA UNIDAD POR MEDIO DE COMUNICACIONES ADECUA

DAS, 

TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO. INCLUYENDO AL ADMINISTRADOR. DE

BE MANTENER UNA RELACION DE MUTUO APOYO Y VERDADEROS INTERESES 

COMUNES QUE INCLUYAN NECESIDADES. VALORES. ASPIRACIONES. Pao

POSITOS Y EXPECTATIVAS, SEGUN LIKERT, ESTE TIPO DE RELACION, 

ES ESENCIAL PARA LA MOTIVACION PERSONAL, 

ARCH PATTON. LA MAYOR PARTE DE LOS TRABAJOS SOBRE MOTIVA-

CION SE HAN CONCENTRADO EN PE~SONAL DE LOS NIVELES INFERIORES 

DE LA ORGANIZACION, EXISTEN POCAS INVESTIGACIONES SOBRE LA 

FORMA DE MOTIVAR A LOS EJECUTIVOS, ARCH PATTON HA SIDO UNO -

DE LOS LIDERES. EN ESTE CAMPO Y HA SE~ALADO COMO FORMAS DE MO

TIVAR A LOS. EJECUTIVOS LAS SIGUIENTES: 

1,- EL DESAF·IO A LAS PROPIAS CAPACIDADES, QUE EL TRABAJO OFRE

CE: PARA QUE ESTE ASPECTO SE PUEDA MAXIMIZAR ES NECESARIO 

QUE LA PERSONA EN CUESTION CONOZCA EL PROPOSITO Y ALCANCE 

DE SUS RESPONSABILIDADES, SU AUTORIDAD Y OBLIGACIONES , A 
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DEMAS DEBE ESTAR CONVENCIDA DE QUE LA LABOR QUE REALIZA ES 

UT!L, 

2,- PoslCION: LA IMPORTANCIA DE LA POSICION HA SIDO RECONOCIDA 

POR MUCHO TIEMPO EN EL EJERCITO, LA lqLESIA O EL GOBIERNO, 

PERO EN LA INDUSTRIA HASTA HACE POCO TIEMPO, LA POSICION 

·INCLUYE TITULOS, ASCENSOS Y ASPECTOS EXTERIORES TALES COMO 

EL TAMA~O DE LA OFICINA, LA PRESENCIA DE UNA SECRETARIA -

#EJECUTIVA",· EL USO DE AUTOMOVIL DE LA COMPA~IA O LA AFl

LIACION A CLUBES SOCIALES, 

3,- EL DESEO DE SER LIDER: EL LIDERAZGO, QUE A VECES SE CON-

FUNDE CON EL PODER ES EL DESEO INNATO DE SER UN DIRIGENTE, 

. 4,- EL ESTIMULO DE LA COMPETENCIA: EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA 

VIDA ENCONTRAMOS ESTE IMPORTANTE FACTOR DE LA MOTIVACION, 

5,- EL TEMOR: EN SUS DIVERSAS FORMAS, TEMOR A COMETER ERRORES, 

A PERDER EL EMPLEO O VER DISMINUIDAS LAS COMPENSACIONES E

CONOMICAS, 

6,- EL DINERO: AUNQUE SE MENCIONA EN ULTIMO LUGAR, ESTO NO SIG

NIFICA QUE SEA MENOS IMPORTANTE QUE OTROS FACTORES DE MOTl

VACION, Muv POR EL CONTRARIO: APARTE DE su VALOR INTRINSE

co. EL DINERO ES CON FRECUENCIA EL REFLEJO DE OTROS FACTO

RES DE MOTIVACION, 

ABRAHAM MASLOW. EL DOCTOR ABRAHAM MASLOW POSTULO UNA ESCALA DE 

NECESIDADES, A SABER: 

},- FISIOLOGICAS O PRIMARl~S~·-SON AQUELLAS INDISPENSABLES PARA 

LA CONSERVACION DE LA VIDA: ALIMENTARSE, DORMIR, RESPIRAR, 

ETC, PUEDEN SACIARSE, A DIFERENCIA DE LAS SECUNDARIAS, 

ESTAS ULTIMAS SON ESPECIFICAMENTE HUMANAS, 
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2,- DE SEGURIDAD: .EL HOMBRE DESEA ESTAR, EN LA MEDIDA DE LO PO

SIBLE CUBIERTO DE CONTINGENCIAS FUTURAS: REQUIERE SENTIR -

SEGURIDAD EN EL FUTURO APROVISIONAMIENTO DE SATISFACTORES. 

PARA EL Y PARA SU FAMILIA. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES -

PRIMARIAS: NECESITA IGUALMENTE, SENTIR SEGURIDAD EN CUANTO 

AL RESPECTO Y LA ESTIMACION DE LOS DEMAS COMPONENTES DE SUS 

GRUPOS SOCIALES, 

3,- SOCIALES: PARA SOBREVIVIR, EL SER HUMANO, NECESITA, SALVO -

EXCEPCIONES, ALIARSE; REQUIERE VIVIR DENTRO DE UNA COMUNl-

DAD, HASTA AHI EL ASPECTO NETAMENTE UTILITARIO DE LA SOCIE

DAD: PERO, ADEMAS, EL SER HUMANO NECESITA SENTIR QUE PERTE

NECE AL GRUPO Y QUE SE· LE ACEPTA DENTRO DEL MISMO, 

4,- DE ESTIMA: AL HOMBRE LE ES IHP~ESCINDIBLE. EMOCIONALMENTE, -

DARSE CUENTA QUE CONSTITUYE UN ELEMENTO ESTIMADO DENTRO DEL 

CONTEXTO DE RELACIONES INTERPERSONALES QUE SE INSTAURAN -

DENTRO DE LA COMUNIDAD: NO SOLAMENTE NECESITA SENTIRSE APRE· 

CIADO Y ESTIMADO SINO QUE, ADEM~S LE PRECISA DESTACAR, CON

TAR CON CIERTO PRESTIGIO ENTRE LOS INTEGRANTES DE SUS GRUPOS 

EN UNA JERARQUIAo DENTRO DE LA SOCIEDAD EXISTEN STATUS -

ADQUIRIDOS, 

5.- DE AUTORREALIZACION: EL SER HUMANO, POR SU VIDA EN SOCIEl'IAD 

REQUIERE COMUNICARSE CON SUS CONGENERES, VERTIRSE HACIA EL 

EXTERIOR, EXPRESAR SUS CONOCIMIENTOS Y SUS IDEAS: ASIMISMO 

REQUIERE TRASCENDER, DESEA DEJAR HUELU\ DE SU PASO EN ESTE 

MUNDO, UNA MANERA DE LOGRARLO ES A TRAVES DE LA CREACION, 

ESTA NECESIDAD, ESPECIALMENTE, SE VE FRUSTRADA EN EL TRABA-

45 



JO )NDUSTRIAL, LA PRODUCCION EN SERIE. FRAGMENTADA EN DIVER

SAS OPERACIONES REPETITIVAS, IMPONE UN OBSTACULO A LA SATIS-

FACCION, 

No TODAS LAS NECESIDADES OPERAN EN UN NIVEL CONSCIENTE; EN OCA

CIONES, ALGUNA O ALGUNAS. POR DIVERSOS MECANISMOS PSICOLOGICOS 

FUNCIONAN FUERA DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO DEL INDIVIDUO, EN UN 

NIVEL INCONSCIENTE. CUYO ESTUDIO PERTENECE A LA PSICOLOGIA PA

TOLOGICA Y CUYA ·IMPORTANCIA RESULTA MAYOR ENTRE MAYOR SEA EL -

DESAJUSTE ENTRE EL INDIVIDUO Y SU MEDIO, 

TEORIA DE McCLELLAND. 

·. McCLELLAND DICE QUE LAS PERSONAS ESTAN MOTIVADAS PRIMORDIAL-

MENTE POR TRES FACTORES: UNO DE REALIZACION. DE LOGRO; OTRO DE 

AFILIACION Y OTRO: DE.PODER, 

LAS PERSONAS MOTIVADAS POR EL PRIMER FACTOR, DESEAN LOGRAR CO

SAS. SE PLANTEAN METAS QUE PERSIGUEN CON EL FIN DE REALIZAR -

ALGO. CON LA MIRA DE ALCANZARLAS. Los MOTIVADORES EN BASE A -

LA AFILIACION ESTAN DIRIGIDOS A ESTABLECER CONTACTOS PERSONALES 

CALIDOS,. LAS PERSONAS MOTIVADAS POR LA REALIZACION DESEA LO

GRAR SUS METAS. AUNQUE ELLO IMPLIQUE NO SER ACEPTADO PLENAMEN

TE POR EL GRUPO, LAS PERSONAS MOTIVADAS POR EL PODER TRATAN -

DE INFLUIR SOBRE LOS DEMAS, 

TAL TEORIA SE BASA PRINCIPALMENTE EN QUE LA CULTURA INFLUYE SO

BRE EL SER HUMANO. INCREMENTANDO EN ESTE SU DESEO DE SU?ERACION 

O REALIZACION: SEGUN EL, LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS Y DE ~E-

CURSOS NATURALES SON UN FACTOR SECUNDARIO PARA EL DESARROLLO DE 



UN PAIS; LO IMPORTANTE ES LA MOTIVACION DEL LOGRO QUE LOS IN

DIVIDUOS DE TAL NACION POSEAN, 

PARA McCLELLAND EL FACTOR DEL LOGRO LO HACE EL CENTRO DEL DE

SARROLLO ECONOMICO: DICHO FACTOR SE ORIGINA EN EL INDIVIDUO -

PRINCIPALMENTE POR LA INFLUENCIA QUE LOS PADRES EJERZAN EN EL 

INDIVIDUO, FACTORES TALES COMO LA CONFIANZA, LIBERTAD, AFEC-

TO Y RESPONSABILIDAD, SON LOS ~UE DETERMINAN UN MAYOR O MENOR 

MOTIVO DE LOGRO, TAMBIEN SE DEBE A LOS PADRES EL DESARROLLO 

DEL MOTIVO DE PODER, 

2.3 NATURALEZA DE LA "OTJVACION, 
l.As ORGANIZACIONES DE TRABAJO DEBEN DESAllRfl.LAR UN ADECUADO PATRON MOTI

VACIONAL, ESTO es. INDUCIR y PRCHJVER LAS VIRTUDES DE LA MADUREZ y DEL E

QUILIBRIO INTERNO DE LAS PERSONAS QUE LABORAN DENTRO DE ESTAS, 

ÚIRIS AflGYRIS .SOCIOLOGO DE LA lWIVERSIDAD DE VALE. CONSIDERA QUE AL PLA· 

NEAR LA EFICACIA DE LA ORGANIZACION, LA GERENCIA PARECE QUE INAMRTl~-

HENTE ESTA HACIENDO QUE EL BLOQUE FUNDAMENTAL EN QUE SE SOSTl.ENE EL EDI-

F 1C10 DE· CUALQUIER ORGANIZACION (EL INDIVIDUO ) RESULTE TAN 

INEFICAZ COMO SEA POSIBLE, 

LAS EMPRESAS DEBEN.TRATAR DE SATISFACER LAS NECESIDADES NOR·· 

MALES DE UN INDIVIDUO MADURO EMOCIONALMENTE ( ES DECIR, SU • 

REALISMO, AUTOCONTROL E INDEPENDENCIA ); LO QUE PUEDE VARIAR 

SEGUN EL SUJETO DE QUE SE TRATA DESDE UN ALTO GRADO DE MADU· 

REZ HASTA UN PROFUNDO INFANTILISMO. AL IDENTIFICAR LOS ASPEC· 

TOS QUE DISTINGUE~ AL ADULTO MADURO DEL ANIRADO, 
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LA MOTIVAC.ION, ES FUNDAMENTALMENTE, HACEP. DEL TRABAJO UN ES-

PACIO CONVENIENTE A UN CRECIMIENTO INTEGRAL DE LA PERSONALI

DAD, EL TRABAJO DEBE SER UNA FUENTE DE SATISFACCION PERSONAL 

QUE TOME EN CUENTA EL DESARROLLO INTERNO DEL INDIVIDUO, 

De AHÍ QUE LA ESTRUCTURA FOP.MAL DE LA ORGANIZACION; LA CALI

DAD DE LIDERAZGO DE LA DIRECTIVA; Y LOS CONTROLES ADMINISTRA

TIVOS COMO PRESUPUESTOS, SISTEMAS DE INCENTIVOS Y ESTUDIOS DE 

TIEMPOS Y MOVIMIENTOS SEAN DEFINITIVOS TANTO PARA AUSPICIAR EL 

CRECIMIENTO DEL INDIVIDUO COMO PARA FRUSTRARLO, 

POR ELLO ARGVRIS SEAALA EL PELIGRO DE QUE UN TIPO P~OTECCIO-

NISTA O AUTOCRATICO DE SUPERVISION PUEDA FRUSTRA~ AL EMPLEADO 

MADURO Y ALENTAR AL INMADURO A PERMANECER DE ESE MODO, 

Lo CIERTO ES QUE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS TESIS DE ARGV

RIS SEA POR AHORA, UN INTENTO DE EXPLICACIÓN; DE LO QUE ESTA 

.OCURRIENDO CON LA HOTIVACION EN EL MUNDO INDUSTRIAL, PROPONE 

COMO PUNTOS FUNDAMENTALES DE UNA MOTIVACION EFECTIVA, LA PREO

CUPACION POR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN CUANTO DESARROLLO 

INTEGRAL DEL HOMBRE, 

SON DOS LAS NECESIDADES DIFERENTES DEL HOMBRE QUE TIENE RELA

CION CON ESTE ASUNTO, SE. PUEDE DECIR QUE UN GRUPO DE NECESI

DADES DERIVA DE SU NATURALEZA ANIMAL, EL IMPULSO NATU~AL, EL 

DOLOR PRODUCIDO POR EL AMBIENTE, HAS TODOS LOS IMPULSOS ADQUl

Rlnos QUE SE CONDICIONAN A LAS NECESIDADES BIOLOGICAS PRIMA

RIAS. POP. EJEMPLO, EL HAMBRE, IMPULSO BIOLOGICO BASICO, HACE 

NECESARIO GANAR DINERO; ASI EL DINERO SE CONVIE~TE EN IMPULSO 

ESPECIFICO, EL OTRO GRUPO DE NECESIDADES ESTA RELACIONADO -
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CON UNA CARACTER)STICA ESPECIFICAMENTE HUMANA: LA CAPACIDAD 

DE REALIZACION y, MEDIANTE LA REALIZACION, LA OBTENCION DEL 

DESARROLLO PSICOLOGICO, 

Los FACTORES DEL DESARROLLO MOTIVACIONAL. INCENTIVOS AL TRA

BAJO SON: LA REALIZACION, EL RECONOCIMIENTO DE LA REALIZACION, 

EL TRABAJO. ~N SI, LAS RESPONSABILIDADES Y EL DESARROLLO O - -

ASCENSO, Los FACTO~ES PARA EVITAR LA INSATISFACCION, EXTER

NOS AL TRABAJO COMPRENDEN: LA POLlTICA DE LA EMPRESA Y LA AD

MINISTRACION, LA SUPERVISION, Y LAS RELACIONES INTERPERSONA-

L.ES, LAS CONDICIONES LABORALES, EL SALARIO, LA CATEGORIA Y EL 

SEGURO SOCIAL, 

Asl PUES PUEDE DECIRSE QUE LA MOTIVACION ESTA CONSTITUIDA POR 

TODOS AQUELLOS FACTORES CAPACES DE PROVOCAR, MANTENER Y DIRI

GIR LA CONDUCTA HACIA UN OBJETIVO, 

DENTRO DE LA CONDUCTA SE DEBEN CONSIDERAR FACTORES TANTO DE -

TIPO ESTRICTAMENTE BIOLOGICOS COMO PUEDEN SER EL HAMBRE, LA -

SED, EL.SUEAO, ETC,, COMO FACTORES DE TIPO PSICOLOGICOS Y AUN 

DE TIPO SOCIAL Y CULTURAL, 

A CONTINUACION PRESENTO CUADRO DE COMO SE LLEVA A CABO EL 

FACTOR MOTIVACIONAL, 
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ESTI"ULO._-----------, 

! 
RESPUESTA ¡ 

SANCION+-- No.__¿ ADECUADA ?---P 51 --.REC~PENSA 

PROBABILIDAD DE 

QUE SE REPITA LA 

,___----=--- "l~A RESPUESTA..-_+_..___ _ __, 

ANTE ESTI"ULOS -

SE"EJANTES. 



2.4 MOTIVACION ADQUIRIDA. 
ALGUNOS TIPOS DE CONDUCTA SON TOTALMENTE APRENDIDOS; PRECISA

MENTE, LA SOCIEDAD VA MOLDEANDO EN PARTE A LA PERSONALIDAD; -

PERO LA SOCIEDAD JUNTO CON LA CULTURA VAN MOLDEANDO NUESTRO -

COMPORTAMIENTO Y CREANDO NUESTRAS NECESIDADES, 

EL MECANISMO POR EL CUAL LA SOCIEDAD ENSEÑA A SUS MIEMBROS LA 

FORMA DE COMPORTARSE ES EL SIGUIENTE A MUY GRANDES RASGOS: 

• Se PRESENTA UN.ESTIMULO (FACTOR CAPAZ DE PRODUCIR UNA REACCION), 

* Exl ST& UNA RESPUESTA ANTE EL ESTIMULO, 

• UN MIEMBRO JUZGA EL CCM'ORTAMIENTO Y DECIDE SI ESTE ES EL ADECUADO O 

O NO, 

• SI ES roslTIVO, EXISTE UNA RECOMPENSA (INCENTIVO o PREMIO); 

SI ES INADECUADO, PROPORCIONA UNA SANCION (CASTIGO), LA RE

COMPENSA DEBE SER APROPIADA AL INDIVIDUO QUE SE TRATA DE EN

SERAR Y DEBE SER IWD EN UN CORTO TIEMPO DESPUES DE QUE OCURRE 

EL COMPORTAMIENTO EN CUESTION, 

• LA RECOMPENSA AUMENTA LA PROBABILIDAD DE QUE EN EL FUTURO, 

ANTE ESTIMULOS SEMEJANTES, SE REPITA LA RESPUESTA PREMIADA, 

CADA VEZ QUE ESTO SUCEDE OCURRE UN REFORZAMIENTO Y, POR TAN

TO, AUMENTAN LAS PROBABILIDADES DE OBTENER LA CONDUCTA DESEA-

DA, UNA VEZ INSTAURADA ESA CONDUCTA SE DICE QUE HA HABIDO 

APRENDIZAJE, 

LA RECOMPENSA .TRANSMITE UNA INFORMACION: DICE A LA PERSONA 

QUE TRATA DE APRENDER QUE SUS RESPUESTAS SON LAS ESPERADAS, 
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MUCHAS VECES, E~ SIMPLE HECHO DE QUE ESTA SE DE CUENTA QUE 

ESTA APRENDIENDO, ES UN INCENTIVO EN SI MISMO, A VECES, -

TAMBIEN LA AUSENCIA DE CASTIGO PUEDE TOMA~SE COMO UNA RE-

COMPENSA, 

• EL CASTIGO ES MENOS EFECTIVO: PARECE QUE LA f NFOP.MACION QUE 

TRANSMITE NO ES ESPECIFICA: DICE QUE LA RESPUESTA NO ES LA 

ESPERADA, PE~O NO DICE POR QUE, SIN EMBARGO. DISMINUYE LA 

PROBABILIDAD DE QUE SE REPITA ESE COMPORTAMIENTO ANTE ESTI

MULOS SEMEjANTES, 

•EL AP~ENDIZAJE, ENTONCES, CONSISTE EN ADQUIRIR NUEVOS TIPOS 

ACTUALES O POTENCIALES DE CONDUCTA, 

UNA VEZ QUE HEMOS APRENDIDO ALGO, ESTO PASA A FORMAR PARTE DE 

NUESTRO EQUIPO CONDUCTUAL, SI LOS REFORZAMIENTOS SON NUMERO

SOS, ~EALIZADOS POR MUCHOS MIEMBROS DEL GRUPO Y VAN ACOMPA~A

DOS DE INTENSAS CARGAS AFECTIVAS. ESOS TIPOS DE CONDUCTA PA

SAN A FORMAR PARTE DE DIVERSOS MECANISMOS PSICOLOGICOS: DE -

NUESTaos.VALORES (SITUACIONES QUE LA SOCIEDAD CONSIDE1A APRE

CIABLES O DESEABLES) Y NORMAS (~EGLAS DE CONDUCTA QUE REGU-

LAN LA CONDUCTA) Y POR TANTO, DE NUESTROS FACTORES MOTIVACIO

NALES ADQUIRIDOS A T~AVES DEL APRENDIZAJE, 

Es NECESAalO ACLARAR QUE EL APRENDIZAJE NO SOLO REQUIERE DE -

SANCIONES Y RECOMPENSAS, EL FENOMENO PSICOLOGICO DENOMINADO 

APRENDIZAJE ES MUY COMPLEJO Y PARA QUE LLEGUE A EFECTUARSE SE 

PRECISA TENER EN CUENTA DIVERSAS VAalABLES: NIVEL DE INTELl-

GENCIA, MOTIVACION Y ANTECEDENTES ESCOLA~ES Y BIOLOGICOS DE -

LA PERSONA; ESPARCIMIENTO O AGLUTINACION DE LOS REFUERZOS, 
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GP.ADO DE DIFICULTAD DE LO QUE HAY QUE APRENDER, INFORMACIUN -

QUE DAN LOS REFUERZOS A LOS SUJETOS, ETC, 

ESTAS VARIABLES SE TRATAN MAS poq EL GRADO DE APRENDIZAJE DE 

CADA UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE EXISTEN EN EL MUNDO, 

EL APRENDIZAJE PUEDE AFECTAR INCLUSO LA PERCEPCION DE LOS ES

TlMULOS, DESPUES DE HABER APRENDIDO ALGO, VA NO VEMOS EL MU~ 

DO CON LOS MISMOS OJOS: HE AQUI EL POR QUE DE LA COMPLEJIDAD 

DE LA MOT!VACION, 

A ELLA CONCURREN TRES GO.ANDES VERTIENTES: B!OLOGICA (INCLUYE~ 

DO LOS INSTINTOS), P!SCOLOG!CA (INTELIGENCIA. APRENDIZAJE, E

LEMENTOS INCONSCIENTES, ETC,) V CULTURAL (VALORES, NOP.MAS, 

ere.), 
Los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA MOTIVAC!ON SE PODRAN VE?. 

MEDIANTE EL EN~lQUEC!MIENTO LABORAL; ESTO ES LOS RESULTADOS -

LABORALES DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA MOT!VAC!ON QUE SE LES -

PUEDA DAR A CADA· UNO DE ESTOS Y DEPENDIENDO DE SU NIVEL JEO.A~ 

QU!CO QUE CADA EMPLEO TENGA DENTRO DE LA ORGAN!ZAC!ON, 

ESTE ENRIQUECIMIENTO LABORAL EN VEZ DE ~ACIONALIZAR EL TRABA

JO PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA, SE ENRIQUECE PARA LOGRAR EL -

APROVECHAMIENTO EFECTIVO DEL ?ERSONAL, 

EL ENO.IOUECIMIENTO LABORAL. PUEDE PRODUCIR SI NO SE LE ENCAU

ZA CONVENIENTEMENTE. UN AUMENTO DE FALTA DE SIGNIFICADO EN LA 

TAREA, SE PROPONE NO SOLO !NC~EMENTAR LA PRODUCCION SINO LO

GRAR EL DESARROLLO INTERNO O PSICOLOGICO DEL INDIVIDUO A TRA

VES DE UN MAYOR COMPROMISO ENTRE EL HOMBRE V EL SIGNIFICADO DE 

SU TAREA, 

53 



2.5 DIFERENCIAS ENTRE MOTIVO. ESTIMULO E INCENTIVO. 

MOTIVO. Es UNA EXPERIENCIA CONSCIENTE o ESTADO SUBCONSCIEN

TE QUE SIRVE COMO FACTOR PARA DETERMINAR LA CONDUCTA SOCIAL O 

COMPORTAMIENTO DE UN INDIVIDUO EN UNA SITUACION DETERMINADA, 

ESTIMULO •• ENERGIA EXTERNA A UN RECEPTOR QUE EXCITA A ESTE. 

EN SENTIDO AMPLIO: OBJETO O SUCESO EXTERNO O INTERNO O UN AS

PECTO DE ESE OBJETO O CAMBIO EN EL ASPECTO DEL OBJETO, QUE -

PROVOCA O MODIF.ICA UNA EXPERIENCIA O QUE ALTERAN LA ACTIVl-

DAO EN EL ORGANISMO VIVO, 

INCENTIVO. AcT1v1DAD NERVIOSA CENTRAL COMBINADA coN ALGUN 

ESTIMULO EXTERNO Y QUE SUSCITA UNA REACCION ESTIMULO, O Sl-

TUACION EXTRAORGANICA QUE SIRVE PARA SOSTENER O DIRIGIR LA -

CONDUCTA MOTIVADA. DENOTA GENERALMENTE UN IMPULSO O UNA IDEA, 

O UNA TENDENCIA MOTORA CUALQUIERA, 

LA DIFERENCIA PRINCIPAL ENTRE MOT1VO Y ESTIMULO G INCENTIVO -

ES QUE ESTOS DOS ULTIMOS NO FORMAN PARTE DEL ESTADO PSIQUICO 

DEL INDIVIDUO, Y GENERALMENTE LAS RESPUESTAS QUE PROVOCAN SON 

FIJAS Y EN UN SENTIDO DETERMINADO POR LA MISMA NATURALEZA DEL 

INCENTIVO O DEL ESTIMULO. 

EL INCENTIVO ES TODO ELEMENTO EXTERNO QUE REFUE~ZA LA MOTIVA

CION, ES TODO AQUELLO QUE PROVOCA, AVIVA, EXHORTA O INTENSl-

FICA AL MOTIVO. 

ÜESDE LUEGO NO DETERMINA LA ACTIVIDAD SINO QUE LA PROCEDE Y -

COINCIDE CON ELLA, COMO EJEMPLOS TENEMOS 11 UN SUCULENTO PLAT!-



LLO" ES TAN SOLO UN ESTIMULO VISUAL PARA EL INDIVIDUO QUE YA 

SE DIO ANTES UN BANQUETE, FUE UN INCENTIVO PARA EL MISMO IN

DIVIDUO, CUANDO ESTABA HAMBnlENTO, 
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3, LA ~I'.{RSllWl C°"O EMPRESA. 

3.1 LA UNIDAD DE PRODUCCION. 

3.2 LOS RECURSOS HUl1ANOS. 

3.3 EL IMPACTO SOCIAL DE LA EDUCACION. 



3. LA UNIVERSIDAD C°"O E"PRESA. 

TOMANDO EN CUENTA EL CONCEPTO DE EMPRESA QUE DICE •tA EMPRESA 

ES UN ENTE ECONOMICO, EL CUAL TIENE ELEMENTOS HUMANOS, MATE-

RIALES Y ECONOMICOS Y SU OBJETIVO FUNDAMENTAL ES EL DE DAR -

BIENES INMATERIALES O DE SERVICIOS, SE DIRIA QUE LA UNIVERSI

DAD ES UNA EMPRESA•, 

3.l LA UNIDAD DE PRODUCCION. 

PARA LA ECONOMIA MODERNA.EL CONCEPTO DE PRODUCCION ABARCA TO

DAS LAS ACT 1 V r°DADES QUE CONTR 1 BUYEN AL INGRESO REAL DE LA SO

C l EDAD, TANTO BAJO LA FORMA DE BIENES MATERIALES COHO DE BIE

NES INMATERIALES O SERVICIOS, EL PROPOSITO GENERAL DE LA PRO

DUCCION NO ES OTRO. QUE EL DE SERVIR A LAS NECESIDADES HUMANAS 

EL ADELANTO Y LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO, EN CUANTO ES MA

TEíllA DE UNA ACTIVIDAD DIFERENCIADA, FORMA PARTE DEL PRODUCTO 

SOCIAL, 

DESDE ESE PUNTO DE VISTA LAS UNIVERSIDADES CONSTITUYEN UNIDADES 

DE PRODUCCION, ES DECIR, EMPRESAS; LO MISMO QUE EN TODA ORGANl

ZACION DE ESE GENERO, EN ELLAS SE COMBINAN FACTORES DE PRODUC

CION PARA OBTENER BIENES VALIOSOS, CIERTO ES QUE SE DISTINGUEN 

DE OTROS TIPOS DE EMPRESAS POR EL CARACTER INTELECTUAL DE ESTOS 

BIENES Y (a¡ GENEP.AL)POR LA NATURALEZA NO PECUNIARIA DE LOS FINES 

QUE SE PROPONEN, 

AUNQUE TODA UNIVERSIDAD tS EMPRESA, NO SIEMPRE CONSTITUYE UNA 

EMPRESA UNICA: A VECES CONFIGURA MAS BIEN UNA AGRUPACION DE -

EMPRESAS, ESTO SUCEDE TIPICAMENTE CON.LAS UNIVERSIDADES QUE -
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HAN ADOPTADO UN~ CONSTITUCION FEDERAL,. COMO LA~ DE LONDRES Y 

DE CALIFORNIA, EL GRADO DE COORDINACION ENTRE LAS UNIDADES -

COMPONENTES RESULTA ENTONCES DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS 

ORGANOS DE DECISION CENTRALES, ASI COMO DE LA NATURALEZA Y EX

TENSION DE LOS SERVICIOS COMUNES, TAMPOCO EXISTE UNA EMPRESA 

UNICA CUANDQ POR ANOMALIAS DE ESTRUCTURA O VICIOS DE FUNCIONA

MIENTO, UNA UNIVERSIDAD DEGENERA EN UN SIMPLE AGREGADO DE ES

CUELAS PROFESIONALES, 

NOTEMOS. QU~ EN ESTE CAMPO VALE ASIMISMO LA DISTINCION USUAL 

ENTRE LA EMPRESA PROPIAMENTE DICHA Y EL ESTABLECIMIENTO O PLAN

TA: ES DECIR, ENTRE LA UNIDAD ECONOMICA Y LA UNIDAD TECNICA DE 

PRODUCCION, HAY UNIVERSIDADES QUE CONSTAN DE UN SOLO ESTABLE

CIMIENTO: PERO MAS FRECUENTES SON LAS QUE REPRESENTAN EMPRESAS 

DE PLANTA MULTIPLE, CON VARIOS ESTABLECIMIENTOS CONCENTRADOS O 

DISPERSOS DESDE EL PUNTO DE VISTA TERRITORIAL, 

LA CONSIDERACION DE LA UNIVERSIDAD COMO EMPRESA REQUIERE EL U

SO DE CATEGORIAS Y TECNICAS ESPECIÁLIZADAS DEL ANALISIS ECONO

MICO: CON ELLO NO SE BUSCA SUSTITUIR SINO MAS BIEN INTEGRAR EL 

PUNTO DE VISTA PROPIO DE LOS METODOS CULTURALES, APARTE DE SU 

INTERES INTELECTUAL , EL VALOR PRACTICO DE EXTENDER A ESTA MA

TERIA LOS METODOS DEL RACIOCINIO ECONOMICO ESTRIBA EN HACER PO

SIBLES NIVELES DE RACIONALIDAD MAS ALTOS EN LAS DECISIONES, 

ESTO NO SOLO ES ASI CON REFERENCIA A LA GESTION ESPECIFICAMEN 

PATRIMONIAL Y FINANCIERA SINO QUE ALCANZA EN PRINCIPIO, DE MO

DO MAS O MENOS AMPLIO, A TODAS LAS CUESTIONES QUE ENCIERRAN • 

UNA ALTERNATIVA ENTRE CURSOS DE ACCION DIFERENTES, 
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AUNQUE EN ALGUNOS CASOS LA APLICABILIDAD DEL ANALISIS ECONO

MICO ES INMEDIATA, EN OTROS EXIGE, POR LA INDOLE CIERTA ADAP

TACION o ELABORACION PREVIA. Los ESTUDIOS DE ESTA CLASE. SIN 

EMBARGO, SE HALLAN EN UNA ETAPA DE DESARROLLO TODAVIA INCl-

PIENTE, DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS HA RECIBIDO CONSIDERABLE A

T~NCION EL EXAMEN DE LAS RELACIONES ENTRE EL INGRESO NACIONAL, 

LOS GASTOS EDUCACIONALES Y LA TASA DE CRECIMIENTO ECONOMICO: 

ES DECIR, LO QUE PUDIERA DENOMINARSE LA MACROECONOMIA DE LA 

EDUCACION, PERO LOS ASPECTOS ECONOMICOS DE LAS UNIDADES O -

AGENTES EDUCACIONALES - LA MICROECONIMIA DE LA EDUCACION -

HAN SIDO POCO EXPLORADOS ANALITICAMENTE, 

$1 BIÉN LA EDUCACION ES UNO DE LOS CASOS TIPICOS DE DIVERGEN

CIA ENTRE LOS COSTOS PRIVADOS Y LOS COSTOS SOCIALES; DENOTA 

POR CONSIGUIENTE, UN ORDEN DE ACTIVIDAD DONDE LOS INTERESES IN

DIVIDUALES NO COINCIDEN POR ENTERO CON LOS INTERESES COLECTI

VOS; TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE PRODUCCION COMO DEL CON

SU O SE DAN EN LA EDUCACION GENERAL, Y PARTICULARMENTE EN SUMO 

GRADO SUPERIOR, LOS QUE AL ANALISIS ECONOMICO DENOMINA EFECTOS 

EXTERNOS, 

SE TRATA, EN PRIMER TERMINO, DE ECONOMIAS EXTERNAS DE LA PRO

DUCCION, Es UN HECHO OBVIO QUE DE LA INSTRUCCION IMPARTIDA NO 

SOLO APROVECHAN LOS ESTUDIANTES SINO TODA LA COMUNIDAD, ~ QUE 

EL RENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS SE ELEVA CON LA MAYOR PREPARA

CION DE LA FUERZA DE TRABAJO, ESTAS ECONOMIAS EXTERNAS REDU

CEN LOS COSTOS SOCIALES NETOS DE LA EDUCACION POR DEBAJO DE -

LOS QUE, BAJO LA FORMA DE' PAGOS A LOS FACTORES DE PRODUCCION 

60 



Y OTílOS DESEMBOLSOS, REALIZAN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO-, 
NALES , 

EXISTEN GENERALMENTE, POR OTRO LADO, ALGUNAS DESECONOMIAS EX

TERNAS DEL CONSUMO, EN CIERTA MEDIDA LA DEMANDA DE EDUCACION 

UNIVERSITARIA TIENDE A PROPAGARSE POR SIMPLE JMITACION, 

SEGUN OCUR~E SIEMPRE CUANDO HAY DESECONOMIAS EXTERNAS, EL REN

DIMIENTO O UTILIDAD INDIVIDUAL, 

LAS ECONOMIAS EXTERNAS RESULTANTES DE LA EDUCACION UNIVE~SITA

íllA SON MA~IMAS EN LAS CA~RERAS TECNOLOGICAS y, DE UN MODO GE

NERAL, EN LAS RELACIONADAS ESPECIFICAMENTE CON LA PRODUCCION 

DE OTROS BIENES, LAS DESECONOMIAS EXTERNAS VARIAN SEGUN fL -

MEDIO, LAS PREFERENCIAS INDIVIDUALES Y EL GRADO DE EVOLUCJON 

SOCIAL; PERO EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS ASOCIAN SOBRE TO

DO CON CIERTAS P~OFESJONES LIBERALES , COMO LA ABOGACIA Y LA 

MEDICINA, ESTA FALTA DE SIMETRIA DE LOS EFECTOS EXTEílNOS EX

PLICA EL DESEQUILIBRIO, TAN COMUN EN NUESTROS PAISES. CARAC-

TE~IZADO POR UNA SUBPRODUCCION EN ~AS CARRERAS TECNOLOGICAS O 

MAS Dl?.ECTAMENTE INSTílUMENTALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, 

Y UNA PRODUCCION EXCESIVA EN TODAS O EN LA MAYOR PARTE DE LAS 
" 

P~OFESIONES TRADICIONALES, 

GRADO DE ESPECIALIZACION. 
LA UN1vrns1.DAD ES UNA EMPRESA QUE Pr.ODUCE DISTINTOS BIENES, ES 

DECIR. UNA EMPRESA DE PRODUCTO MULTIPLE, LA LISTA DE ESOS BIE

NES VAíllA EN CIERTO GRADO SEGUN LAS UNIVERSIDADES, SIN QUE 

EXISTA TAMPOCO UNIDAD DE CONCEPTO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DOC

T!H NAR 1 O, SOBRE EL CARACTER GENERAL QUE DEBE TENE!l, ESTA -
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CUESTION NO ES OTRA, EFECTIVAMENTE, QUE LA TAN DEBATIDA DE LA 

MISION DE LA UNIVERSIDAD, LAS OPINIONES QUE SE ENUNCIAN AL -

RESPECTO SE BASAN EM PArtTE SOBRE PREMISAS HISTORICAS, EN PAR

TE SOBRE CONSIDERACIONES FILOSOFICAS V CULTURALES, 

PARECE EVIDENTE, SIN EMBARGO, QUE ESTE ASUNTO DEBE ANALIZARSE 

TAMBIEN DESDE EL ANGULO DEL DESAP.~OLLO ECONOMICO DE LOS DIVER

SOS PAISES. No ES NECESARIO RECORDAR QUE LA DRGANIZACION E

CONOHICA V soc.IAL DESCANSA SOBRE LA DIVISION DEL TrlABAJO, 

A LAS UNIVERSIDADES, COMO A LAS DEHAS INSTITUCIONES Y PERSONAS, 

LES CORRESPONDE TOMAR A SU CARGO UNA PORCION CIRCUNSCRITA DEL 

TRABAJO TOTAL DE LA SOCIEDAD; SON AGENTES ESPECIALIZADOS Y SU 

CONTRIBUCION A LOS FINES COLECTIVOS DEPENDE DE LA EFICACIA CON 

QUE REALICEN SU PARTE DENTRO DEL CONJUNTO, PERO LA DIVISION -

DEL TRABAJO PUEDE SER MAYOR O MENOR, DE ACUERDO CON UNA CELE

BP.E PROPOSICION CLASICA, LA DIVISION DEL TRABAJO ESTA LIMITADA 

POR LA EXTENSION DEL MERCADO, QUE A SU VEZ AUMENTA CON EL PRO

GRESO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD, 

3,2 LOS RECURSOS HUMANOS. 
LA ESENCIAL SIMPLICIDAD DEL CRITERIO DEL ENFOQUE ORIENTADO -

HACIA EL POTENCIAL HUMANO EN LA EDUCACION FACILITA EL ANALISIS 

DE SUS FUNDAMENTOS TEORICOS, . SIN EMBARGO, LA,ORÍENTACION HA-· 

CIA LA PRODUCCION DE POTENCIAL HUMANO N0'1MPLICA NECESARIAMEN

TE QUE LA EDUGACION SEA UNA PARTE .DETALLADA DEL POTENCIAL HU-

MANO, 

EXISTEN DIFERENCIAS IMPORTANTES EN LA FOnMA DE CONSIDERAR EL 

DESAaROLLO DEL MATERIAL HUMANO. EN LOS onGANISMOS DIFERENTES 
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DE LAS ESCUELAS, 

Los COMPONENTES ESENCIALES DE LOS PLANES DE POTENCIAL HUMANO 

DETALLADOS, EN TODAS SUS VARIANTES SON: 

l, DETERMINACION DE LA COttPOSICION DE LAS NECESIDADES O EXI

GENCIAS DE POTENCIAL HUMANO, 

2, DETERMINACION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL POTENCIAL HUMANO, 

EN LO CUAL SE INCLUYE LA ESTIMACION DE LAS PE~DIDAS (po~ RETI

RO O FALLECIMIENTO), POR UNA PARTE, Y DE LOS APORTES DE NUEVO 

POTENCIAL HUMANO PROCEDENTE DE LOS OílGANISMOS EDUCACIONALES, 

3, EL AJUSTE ENTnE LOS PUNTOS l, Y 2, 

~~ PRINCIPIO, AL MENOS, SUELE CONSIDERARSE QUE EL SISTEMA EDU

CACIONAL ES EL SISTEMA ESCOLA~. Y QUE AL RESTO DEL P~OGP.AMA DE 

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS HABRIA QUE PLANIFICAaLO, BAJO O

TROS RUBROS SEGUN LOS SECTORES, 

SEGUN PALABRAS DE PARNES,, #LA IDEA DE REQUERIMIENTOS DE PO-

TENCIAL HUMANO (,,, ,) SE REFIERE A LA COMPOSICION FUNCIONAL -

(OCUPACIONAL) DEL EMPLEO, NECESARIA PARA ALCANZA~ DETERMINADOS 

OBJETIVOS SOCIALES Y/O ECONOMICOS, EL CONCEPTO, EN OTRAS PA

LAB~AS, ES MAS DE CA~ACTER TECNOLOGICO QUE ECONOMICO#, 

'TODOS LOS CAMBIOS QUE CON EL TIEMPO OCUR~EN EN LAS CIFRAS DE 

PERSONAS EMPLEADAS EN UNA DETERMINADA TECNICA U OCUPACION, SON 

PUES, IMPLICITAMENTE INTERPRETADOS COMO VARIACIONES DE LAS DE

MANDAS, Y LOS CAMBIOS EN LOS.INDICES DE PAGO SON INAPROPIADOS, 

PARNES LO DICE DE LA MANERA SIGUIENTE: 

(,,,,)EN TANTO SE ADMITA QUE LO CONCERNIENTE AL POTEN

CIAL HUMANO ES UNO DE LOS ELEMENTOS QUE DEBE INFLUIR EN 
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LAS DECISIONES EDUCACIONALES, PA~A QUE TALES DECISIONES 

TENGAN SENTIDO aACIONAL DEBE, CONSECUENTEMENTE, ABARCAR 

PREVISIONES DE POTENCIAL HUMANO, YA SEA FORMULADAS DE -

MANERA EXPLICITA O NO, (,,,) No SIENDO ASI, LA DECISION 

NO TIENE MUCHO SENTIDO, POR LO TANTO, LA CUEST<ION NO -

RADICA EN SI SE HAN DE FO?.MULAíl PREVISIONES, SINO EN LA 

HEDIDA EN QUE SE LO HAGA DE MANERA HAS SISTEHATICA POSI

BLE Y EN QUE Sf BASEN EN TODAS LAS EVIDENCIAS QUE PUEDAN 

REUNIRSE, SI LA ASIGNACION DE FONDOS A LA EDUCACION ES

TUVIESE ~EGIDA ENTE~AHENTE POR LAS TENDENCIAS DEL MERCA

DO, ES INDUDABLE· QUE DESAPA:lECERIA LA NECESIDAD DE TOMAR 

DECISIONES CENTRALIZADAS EN TALES COSAS, EN ESAS CIR-

CUNSTANCIAS, LA CUESTION DE SI ES NECESARIO O NO QUE -

EXISTAN HAS INSTALACIONES Y PERSONAL PARA ESCUELAS DE -

INGENIERIA SERIA LA RESULTANTE DE HULTIPLES DECISIONES -

INDIVIDUALES QUE SE HICIERAN SENTIR EN EL MERCADO, A TRA

VES DE LA PílEVISION INDIVIDUAL QUE CADA JOVEN ( O SU FA

MILIA) TAL VEZ EFECTUA.~SE A FIN DE ORIENTAíl SU ACTIVIDAD, 

PERO DADO QUE EV 1 DENTEHENTE F!! ::GUN PA 1 S CONS 1 DERA COMO -

SERIA ESTA POSIBILIDAD, LOS GOBIERNOS NO PUEDEN ELUDIR LA 

aESPONSABILIDAD DE PLANIFICAR, 

EL SEGUNDO PUNTO QUE HAY QUE CONSIDERAR RESPECTO DE LAS. 

PREVISIONES DE POTENCIAL HUMANO QUE SUSTENTAN LO QUE ES 

LA EDUCACION ES QUE NO HAY QUE SUPONER, O WO DEBERIA SU

PONERSE, QUE SEAN PREVISIONES PURAS E INCONDICIONALES, 

Es DECla. QUE NO SE TRAT~ TANTO DE P~EVISIONES DE LO QUE 
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~UEDA SUCEDER EN LOS AMBITOS DEL POTENCIAL HUMANO COMO 

DE PAUTAS DE LO QUE DEBE OCURRla PARA ALCA~ZAR DETERMl-

· NADOS OBJETIVOS EN CUANTO A DESARROLLO ECONOMICO, 

RESUMIENDO ESTE PUNTO LOS ~ECUílSOS HUMANOS SON LO MAS IMPOR

TANTE DE LAS FUNCIONES DE TODO SISTEMA EDUCACIONAL, DEBIENDO 

SER MAS PRUDENTE PARA CALCULAR SISTEMATICAMENTE LAS POSIBLES 

EXIGENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO QUE CONJETURARLAS, Y DE QUE -

LAS PREVISIONES DE LAS NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS (AUN -

CUANDO SEAN DEFICIENTES) PUEDAN SER LO SUFICIENTEMENTE EXACTAS 

COMO PARA CONSTRUIR VALIOSAS GUIAS, 

3,3 El l"PACTO SOCIAL DE LA EDUCACION, 
EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS, LA EDUCACION PUEDE SIGNIFICAR UNA 

PRONUNCIADA INFLUENCIA CONSERVADORA, PARTICULARMENTE DENTRO 

DE UNA SOCIEDAD SUMAMENTE ESTRUCTURADA EN CLASES, EN QUE AQUE

LLA ESTA.SOBRE TODO A DISPOSICION DE LAS ELITES, PERO CUANDO 

LA EDUCACION LLEGA A SER CONSIDERADA COMO UN DERECHO HUMANO, . . 
COMO SUCEDE EN LA ACTUALIDAD, CUANDO SUS PUERTAS ESTAN ABIER

TAS PARA UNA CANTIDAD MUCHO MAYOR DE PERSONAS, CUANDO LOS PRO

GRAMAS DE ESTUDIO ESTAN SUJETOS A MODEílNIZACION Y CUANDO LA -

PROFESION DOCENTE CONSTITUYE UN CAMINO ASCENSIONAL PARA LA -

GENTE CAPAZ DE LOS ESTRATOS MAS MODESTOS DE LA SOCIEDAD, EN-

TONCES LA EDUCACION SE TRANSFORMA, DE UNA INSTITUCION CONSER

VADORA EN UN PODEROSO AGENTE DE CAMBIO SOCIAL, POP. SU INTER

MEDIO SE CONTRIBUYE A REDUCIR LAS G1ANDES DIFERENCIAS QUE -

EXISTEN ENT1E LAS CLASES SOCIALES Y SE POSIBILITA QUE LA PER-
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SONA CON CONDICIONES SU3JA MAS FACILMENTE DE ACUERDO CON SUS 

MERITOS, CoN ELLA SE IMPULSA EL T~ASLADO DE LA GENTE INTELI-

GENTE Y EMPP.ENDEDORA DE LAS ZONAS RUP.ALES T~ADICIONALES HACIA 

LOS MODERNOS OASIS uiBANOS COMO SI SE DIEP.A UN SALTO A T~AVES 

DE LOS SIGLOS EN CUESTION DE UNOS INSTANTES: Y, EN ALGUNAS -

ClaCUNSTANCIAS, LA EDUCACION PUEDE IRSE A OTP.AS PODEROSAS FUER

ZAS PARA ECHAR POR TIERRA GOBIERNOS, TERRATENIENTES E INSTITU

CIONES VETUSTAS, 0 AS! LO PIENSAN QUIENES ANHELAN CAMBIOS -

DRASTICOS Y LOS QUE LOS TEMEN, 

AHORA BIEN TOMEMOS CUESTIONES ESPECIFICAS DE LA EDUCACION -

A LAS CUALES LOS ESTUDIOSOS DE LA SOCIOLOGIA PUEDEN DE ALGUNA 

FORMA SUMINISTRAR GUIAS. ASI PUES VEAM9~ EN CUESTION LA FUN

CION DE LA EDUCACION DESDE EL PUNTO RURAL Y AGRICOLAI CONDt-

CION NECESARIA PARA UNA POSTERIOR INDUSTRIALIZACION Y DESARRO

LLO NACIONAL DE CASI TODOS LOS PAISES EN VIAS DE DESARílOLLO, 

EXISTE UNA GRAN DISPARIDAD DE OPINIONES ENTRE LOS EXPERTOS EN 

CUANTO A SI LA EDUCACION RURAL. EN FORMA HABITUAL EN QUE HOY 

SE ENCUENTRA, COSNTITUYE UNA.FUERZA POSITIVA O NEGATIVA EN EL 

PROCESO DEL DESARROLLO CAMPESINO, 

MUCHOS EDUCADORES SOSTIENEN QUE LA EDUCACION URBANA Y RURAL, 

ESPECIALMENTE EN EL NIVEL PRIMARIO, DEBE SER ESENCIALMENTE 1-

DENTICA: EN TANTO QUE ALGUNOS TECNICOS AGRICOLAS Y SOCIOLOGOS 

RURALES PIENSAN QUE LA INSTRUCCION RUñAL, INCLUSO EL NIVEL E

LEMENTAL. DEBE. TENER UN SESGO OP. I ENTADO HAC 1 A EL AGRO Y ESTAR 

EN CIERTO MODO PROYECTADA PARA PRODUCIR UN CAMBIO DE ACTITU-

DES Y VALORES CONDUCENTE ~ LOGaAR QUE LOS NIÑOS CAMPESINOS 
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SE CONVIERTAN EN AGRICULTORES SATISFECHOS Y PRODUCTIVOS, HA

BIENDO INCLUSO QUIENES DICEN QUE LA EDUCACION ~URAL ES SIEM

PaE UN ESFUERZO TOTALMENTE VANO, A MENOS QUE VAYA ACOMPAÑADA 

Y SE INTEGRE CON OTROS COMPONENTES ESENCIALES PROPIOS DE UN 

EQUILIBRADO ESQUEMA DE DESAaROLLO RURAL Y AGRICOLA QUE INCLU

YA, POR EJEMPLO, LA REFORMA AGRARIA, LA AMPLIACION DE LOS -

SERVICIOS V CP.EDITOS AGRICOLAS, UN ADECUADO ABASTECIMIENTO DE 

GRANOS Y FERTILIZANTES Y NUEVOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACION 

SOSTEN DE PRECIOS Y SEGUROS DE RECOLECCION, 

ESTO CONSTITUYE UNA POLEMICA DE INTERES MAS QUE PURAMENTE -~ 

TEORICO, PUESTO QUE SE TRATA DE PROBLEMAS QUE QUITAN El SUEÑO . . 
A LOS EDUCADORES Y ECONOMISTAS DE LA MAYOR PARTE DE LOS PAISES 

.EN VIAS DE DESARROLLO, 

iNTIMAMENTE RELACIONADA CON ESTE PROBLEMA DEL DESARROLLO RURAL 

SE HALLA UNA SERIE DE PROBLEMAS NUEVOS PROVOCADOS POR EL DENO

MINADO CRITERIO DE LOS RECU~SOS HUMANOS, EN LOS PAISES EN VIAS 

DE DESARROLLO, 

INICIALMENTE, El CIRTERIO DE LOS RECURSOS HUMANOS SURGIO COMO 

ALGO EXCLUSIVAMENTE RELACIONADO CON El CRECIMIENTO ECONOMICO: 

SU FUNCION ERA LA DE DEDUCIR DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO 

LA PAUTA DE LAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS HUMANOS NECESA-

RIOS PARA LLEVAR A CABO EL PLAN, DE MODO QUE LAS PREVISIONES 

EN CUANTO A ESOS RECURSOS NECESARIOS SERVIRAN ENTONCES COMO -

GUIA DEL EDUCADOR, ESPECIALMENTE ~ESPECTO DE LA INSTRUCCION -

ESPECIALIZADA SUPERIOR Al NIVEL ELEMENTAL, 

SE CONOCE QUE CADA VEZ RESULTA MAS NOTORIO QUE LA PAODUCCION 
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,., .. : 

DE LA EDUCACION ESTE AUMENTANDO CON MAYOR CELERIDAD, EN MU-

CHOS PAJSE'S EN VIAS DE DESARROLLO, QUE LA APARICION DE NUE-

VAS FUENTES DE TRABAJO PARA LOS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS E 

INCLUSO PARA LOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS, PARECE QUE FUERA 

AYER APENAS CUANDO LOS ESFUERZOS DESA~ROLLISTAS E INCLUSO LAS 

POSIBILIDADES DE LOS GOBIERNOS DE ESOS MISMOS PAISES SE VEIAN 

NOTABLEMENTE TRABADOS POR LA ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS INS

TRUIDOS, HASTA. EN CUANTO A EGRESADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

EN ALGUNOS CASOS, Es POR ESO QUE AHORA PARECE RIDICULO CON-

SIDERAR A ESOS PAISES COMO REPENTINAMENTE SUPERINSTRUIDOS -

CUANDO TODAVIA HAY GRANDES SECTORES DE POBLACION ANALFABETA -

QUE VIVEN EN EL JUSTO LIMITE Y AUN POR DEBAJO DE LOS NIVELES 

DE SUBSISTENCIA: ADEMAS, EL PROBLEMA DEL LLAMADO DESOCUPADO -

INSTRUIDO VIENE PREOCUPANDO A LAS AUTORIDADES NORMATIVAS Y A 

LOS PLANIFICADORES, 

EL PROBLEMA NO ESTRIBA EN QUE LA EDUCACION AUMENTE EL DESEM

PLEO O SUBEMPLEO: EN EL PEOR DE LOS CASOS, A LO SUMO LOS PO

NE MAS DE MANIFIESTO: PERO SI LA EDUCACION ENCIENDE NUEVAS -

ASPIRACIONES EN LA GENTE, Y QUIZA TAMBIEN UNA NUEVA INICIATI

VA, PUEDE TENER CONSECUENCIAS QUE, PARA BIEN O MAL, SE EXTIEN

DAN MUCHO MAS ALLA DE LAS ESTADISTICAS DE DESEMPLEO, 

MIENTRAS NO SE ENTIENDA MEJOR LA NATURALEZA DE ESTE PROBLEMA 

DEL EMPLEO Y EL DESEMPLEO, LAS NACIONES CORREN EL RIESGO DE -

COMETER LASTIMOSOS ERRORES DE POLITJCA CON. RESPECTO AL DESA-

rlílOLLO DE LA' EDUCAC 1 ON, EN PAR TI CULArl S 1 AL PR 1 MER S 1 GNO DE -

DESOCUPACJON DE GENTE CON, INSTRUCCION CAEN ATERaADOS EN UNA -
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POLITICA DE CERCENAMIENTO EDUCACIONAL, 

ÜTRO PílOBLEMA PRACTICO ES EL QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILI

DAD DE DOCENTES, CLAVE DEL ASPECTO CUANTITATIVO DEL DESARRO

LLO DE LA EDUCACION EN TODOS LOS PAISES, PROBABLEMENTE SEA 

ESTE DE CARACTER TANTO SOCIOLOGJCO .COMO ECONOMICO PERO OTRA -

VEZ NOS ENCONTRAMOS CON QUE ES ·BASTANTE POCO LO QUE SABEMOS 

ACERCA DE EL, LA CLASICA p·RESCRIPCION DE ELEVAR LOS SUELDOS 

DEL MAGISTERIO PARA QUE SE INCREMENTE LA DISPONIBILIDAD DE DO

CENTES TAL .VEZ CONSTITUYA UN PASO NECESARIO HACIA LA SOLUCION, 

PERO EN ALGUNOS CASOS ES PROBABLE QUE ESO NO BASTE: UN AUMENTO 

GENERAL DE SUELDOS, POR EJEMPLO, PUEDE ATRAER A UN NUMERO MA

YOR DE DOCENTES CALIFICADOS A LAS ESCUELAS URBANAS, 

DE MANERA QUE PUEDE PRESUMJQSE QUE HAY MUCHOS FACTORES, ADEMAS 

DE LOS NIVELES SALARIALE' QUE TIENEN UNA GRAN RELACION CON LA 

DISPONIBILIDAD DE DOCENTES: EMPERO, A FALTA DE MEJORES JNDl-

CJOS, EL EDUCADOR SE VE ?.EDUCIDO A CONJETURAR RESPECTO DE ES

TOS PUNTOS, 

TOMEMOS LO QUE LA TEORIA ECONOMICA CLASICA REFIERE RESPECTO -

DE LAS ESTRUCTURAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE MUCHOS PAISES QUE 

NO GUARDAN RELACION APARENTE CON LA PRODUCTIVIDAD RELATIVA -

.DE LOS DIFERENTES TRABAJOS y TRABAJADORES. DE ALGUN MODO RE

FLEJAN. SIN DUDA, LA ACCION RECIPROCA DE LAS FUERZAS DE LA -

OFERTA Y LA DEMANDA DE LOS DIVERSOS TIPOS DE RECURSOS HUMANOS 

AL MENOS DE LOS pqlMEROS TIEMPOS, PERO TAMBIEN LLEVAN LA SOM

BRIA MARCA DE LA PRACTICA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONTINGENCIA 

HJSTORICA, ESAS ESTRUCTUP.AS DE PAGO, CON SU DISTANCIA DESME-
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DIDAMENTE AMPLIA ENTRE EL BASICO Y EL TOPE, DEBIDA EN PARTE A 

LA ACUMULACION DE ANTIGUAS ESCALAS EXTRANJERAS SOBRE LAS LOCA

LES, Y CON LA ESTRICTA ARTICULACION QUE ESTABLECEN ENT~E CIER

TOS· TITULOS OFICIALES DE E~TUDIOS Y DETEílMINADAS CATEGORIAS DE 

TRABAJO, MUESTRAN CLARAS lE~ALES DE QUE EN EL FUTURO HABRAN DE 

RESULTAR UN DOLOR DE CABEZA, A MEDIDA QUE LA GENTE TIENE ASCEN

SO A LOS NIVELES MAS ALTOS ESAS ESTRUCTURAS DE SUELDOS SE VUEL

VEN CADA· VEZ MENOS SOSTENIBLES EN TERMINOS DE LO QUE LA ECONO

MIA LOCAL PUEDE SOPORTAR; CADA VEZ SON MAS LOS FONDOS PUBLICO$ 

QUE SE AFECTAN A SALARIOS, CON LO CUAL VA QUEDANDO PAULATINA-

. MENTE MENOS PARA GASTOS DE DESARROLLO MAS PRODUCTIVOS, EN MA

TERIA DE EDUCACION ESTO PODRIA SIGNIFICAR QUE EL ASCENSO DE -

LOS DOCENTES A NIVELES DE CAPACITACION MAS.ELEVADOS PO~ EL IN

TERE~ DE AUMENTAR DE CATEGORIA, AL MENOS NOMINALMENTE, HICIERA 

SUBIR TAN ENORMEMENTE LOS COSTOS POR ESTUDIANTE QUE POCOS SE-

RIAN LOS FONDOS QUE QUEDARIAN -SIEMPRE QUE QUEDARAN- PARA AM

PLIAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS O PARA ELEVAR LA CALIDAD EN O

TROS ASP~~TOS, 
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4. LA DOCENCIA. 

4.1 SIGNIFICADO EFECTIVO DE LA DOCENCIA. 

4.2 .LA DOCENCIA Y LA ADMINISTRACION. 



4. LA DOCENCIA. 

CONOCIENDO LA SITUACION EN LA QUE EL PAIS ATRAVIESA EN ESTOS 

MOMENTOS, EL PAPEL QUE EL DOCENTE REP~ESENTA EN LA SOCIEDAD -

ES IMPORTANTE PUES ELLOS SON LO QUE FORMAN AL INDIVIDUO PRO-

FESIONALMENTE EL CUAL DEBERA AFRONTAR PROBLEMAS DEBIENDO DAR 

RESULTADOS.EN LA SOCIEDAD EN FORMA ECONOMICAMENTE ACTIVA, 

4,1 SIGNIFICADO EFECTIVO DE LA DOCENCIA. 

ANALICEMOS·DETENIDAMENTE LA SITUACION, Lo QUE EN PRIMER LU

GAR SALTA A LA VISTA, ES LA DISPARIDAD QUE EXISTE ENTRE EL -

SIGNIFICADO RECIBIDO Y LINGUISTICAMENTE CON~IRMABLE DEL ENSE

RAR Y LAS CONSECUENCIAS DE SU TRABAJO QUE APARECEN EN EL ANA

LISIS SOCIOLOGICO, 

LA ACCION DE ENSERAR, DENTRO DE NUESTRA CULTURA, NO SE SACA -

DEL ANALISIS CONCEPTUAL. SINO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE FRUS-

TRACION Y DE PílESION SOCIAL Y ACADEMICA QUE CONCURREN EN LA -

SITUACION DE LA MAYOR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, 

LA PRAXIS GENERAL DE LA DOCENCIA CON LAS CATEGORIAS PSICOLO-

GICAS DE LA PEDAGOGIA EXISTENCIALISTA O LIBERADORA, NO SE DE

RIVA SOLO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL GENERAL, SINO YA·DE LA· 

MERA ESTRUCTURA MICROSOCIOLOGICA DE LOS CENTROS DE ESTUDIO, 

EsTA SE REFLEJA EN LA ESTRUCTURA ARQUITECTONICA DE LAS AULAS 

Y CENTROS DE ESTUDIO MAS COMUNES, COMO NOS SUGIEREN LOS ESTU

DIOS DE SOCIOLOGIA DE LA ENSERANZA; PERO APUNTA HACIA ALGO -

QUE .ESTA FRECUENTEMENTE EN LA BOCA Y EL SENTIR DE LA MAYORIA 

DE LOS ALUMNOS, 
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ÜTRO RASGO, QUE PUEDE SER DE IMPORTANCIA PARA EL PLANTEAMIEN

TO ETICO, ES LA PROXIMIDAD ESTRUCTURAL EN QUE SE ENCUENTRA LA 

ENSEÑANZA RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALMENTE SEGREGADAS, 

PARTIENDO DEL ABSTRACTO SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS PROFESOR 

V ENSEÑANZA, LO QUE PARECE HABIA DE ESPERARSE ES QUE EL ENSE

ÑAk ESTUVIERA IRREMISIBLEMENTE INTEGRADO EN LA SOCIEDAD FUERA 

ESTA COMO FUERA, No EN VANO SE HA DICHO QUE LAS FORMAS DE EN

SEÑANZA SE CORRESPONDEN CON EL ESTILO DE SOCIEDAD EN QUE EXIS

TEN, PUEDE SER ESTO VERDAD SIN QUE SE EXCLUYA LA POSIBILIDAD 

DE UNA ENSEÑANZA SEGREGADA, MAS AUN; ES PRECISAMENTE LA EXIS

TENCIA DE UNA SOCIEDAD DIVIDIDA LO QUE PUEDE EXPLICAR CUALES

QUIERA CASOS DE ENSEÑANZA SEGREGADA, 

EN EL CASO CONCRETO DE NUESTRA ENSEÑANZA, ES DE NUEVO EL ANA

LISIS SOCIOLOGICO EL QUE DESCUBRE LAS RAICES DE LA MARGINALI

DAD DE LO QUE SERIA ENSEÑAR, EN RELACION CON LOS CIRUITOS DEL 

DEVENIR E INTERCOMUNICACION SOCIALES, 

PETTIT HA PROPUESTO UN BUEN ENFOQUE ACERCA DE LO QUE PUEDE SIG

NIFICAR SOCIOCULTURALMENTE LA SEGREGACION DE LA ENSEÑANZA, 

EL MUESTRA QUE LA COSA PUEDE REDUNDAR EN UNA ESTERILIZACION O 

DISGREGACION CATASTROFICA DE LA SOCIEDAD, O QUIZA, AL CONTRARIO 

EN UN POSIBILITAMIENTO DE SALTOS CUALITATIVOS, IMPENSABLES PA· 

RA CUALQUIER EDUCACION INTEGRADO, 

POR. OTRA PARTE SI SE ENTIENDE POR TEORICO LO QUE SE REFIERE AL 

NIV.EL DE LOS PRINCIPIOS E IDEAS V POR PRACTICO LO QUE SE REFIE

RE A LA INMEDIATA EJECUCION DE ACCIONES, ENTONCES LO QUE HACE 

UN PROFESOR, VISTAS LAS COSAS DESDE EL PUNTO CONCEPTO DE ENSE-
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ÑAR PODRA VIVENCIARSE SEGUN LOS CASOS, COMO LO CERCANO A CUAL

QUIERA DE LOS DOS TERMINOS, ADVIRTIENDO QUE AQUI NO SE ENTIEN

DE POR PRACTICO LO UTIL V SER TEORICO LO INUTIL, PUES SE PIEN

SA QUE SE DEBEN ENSEÑA~ ACCIONES UTILES E IDEAS DE GRAN UTILI-

DAD, 

PERO LA SIG~IFICACION SOCIALMENTE VIVIDA DE LO QUE HACEN LOS -

PROFESORES NO SE DERIVA, COMO ESTA DICHO DEL SOLO CONCEPTO DE 

ENSEÑAR: SE DERIVA TAMBIEN DEL SENTIDO EXPERIMENTADO POR LOS -

ALUMNOS V DbCENTES ASI COMO, MAS DECISIVAMENTE, DE LA FUNCION 

REAL DE LA ENSEÑANZA, 

YA SE HA SUBRAYADO QUE ESTA ES MUV POLIFACETICA, ADEMAS DE LA 

TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS TIENE UNOS EFECTOS MUV IMPORTAN

TES SOBRE LAS PERSONAS V SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUC

TURA SOCIAL, PODRIA SEGURAMENTE ESTO DAR A LA ENTIDAD CUL-

TURAL DE LA ENSEÑANZA UNA SIGNIFICACION MUCHO MAS PRACTICA QUE 

TEORICA (ENSEÑA ACCIONES DE SOMETIMIENTO, CONVENCIONALISMO, -

ETC,, SIN TEORIZARLASI CON LA PURA.PRACTICA), ELLO SERIA IM

PORTANTE PARA LA CUALIFICACION ETICA DEL PROFESOR, 

LA SIGNIFICACION SOCIOCULTURAL DE LA ENSEÑANZA DEBE SER.ADAP

TATIVA, E,N CUANTO INTRODUCTORIA EN DETERMINADOS ROLES Y STATUS 

SOCIALES, 

POR ESTO DEBE EXISTIR UNA POSTURA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 

PRETENDIENDO ELIMINAR LAS DIFiCULTADES ECONOMICAS QUE IMPIDEN 

EL ACCESO DE LAS CLASES SOCIALES INFERIORES A LOS NIVELES DE LA 

ENSEÑANZA. PoDRIA LLAMARSE ESTO POSTURA CRITICA DE LAS DIFE-

RENCIAS QUERIENDO CON ESTO REDUCIR LAS DESPROPORCIONADAS DISTAtt 
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CIAS SOCIALES QUE SUELEN PRODUCIRSE ENTRE PERSONAS DE DISTIN

TOS NIVELES DE ESCOLAR!ZAC!ON, 

CON ESTO EL P~OFESOR TOMA EL PAPEL DE NIVELADOR/ DISCRIMINADOR, 

PORQUE EN ESTA SE HACE REFERENCIA A FUNCIONES SOCIALES QUE NO 

TENIAN IMPORTANCIA GENERALIZADA PARA EL PROFESOR Y LA SOCIE-

DAD, CUANDO SE CONFIGURO LA REPRESENTACION TRADICONAL DE LO 

QUE ES ENSEÑAR, 

4.2 LA DOCENCIA Y LA AllftlNISTRACION. 

DADO EL INDIVIDUALISMO QUE CONFIGURA AL COMETIDO Y ESTILO DEL 

PROFESOR. ES RELATIVAMENTE FACIL QUE ESTE PUEDA IGNORAR CASI 

TODO LO REFERENTE A LA GESTION DE SU PROPIO CENTRO, FUERA DE -

LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN SU PROPIO TRABAJO PERSONAL: 

SUELDO, HORARIO, EVENTUALES COLABORADORES, POSIBILIDADES DISCl

PL INARES, SITUACION DE SU ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS Y 

EN LA ESTIMACION GENERAL, 

SI ES EXACTO QUE LA ACCION DEL PROFESOR SE CONSTITUYE REALMEN

TE COMO PARTE DE UN PROCESO UNITARIO DE ENSEAANZA; Y QUE ENTO~ 

CES HA DE EVALUARSE ETICAMENTE COMO COOPERACION AL MAL O AL -

BIEN QUE RESULTA DE ESE PROCESO -No·coMO ACCION SUELTA QUEPA

RECE SER-. ES CLARO QUE NO ES ETICAMENTE ADMISIBLE EN EL p·aoFg_ 

SOR, INDIFERENCIA NINGUNA CON RESPECTO A LA GESTION CONJUNTA 

DE .SU CENTRO, No ES AQUI DONDE SURGEN REALMENTE LAS CUESTIO

NES, SINO MAS BIEN SURGEN CON RESPECTO AL COMO: COMO HACER E-

FECTIVA SU RESPONSABILIDAD CON RESPECTO AL CONJUNTO DEL CENTRO, 

SI SE TAABAJA TENIENDO EN CUENTA LA SOCIOLOGIA DE LA CULTURA, 
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SE SABE QUE CONCEBIR LA FIGURA DE UN PROFESOR DEL FUTURO Y -

TRABAJAR POR SU REALIZACION, NO ES EN FORMA ALGUNA UNA POSl-

BILIDAD ILIMITADA, EN EL ORDEN DE LA CONCEPCION, POílQUE LOS 

CUADROS CULTURALES LIMITAN LAS POSIBILIDADES DE PENSAR LOS -

MISMOS PUNTOS DE PARTIDA Y LE DEJAN A UNO MAL PROVISTO DE CON

CEPTOS, PARA JUZGA~ UNAS PRODUCCIONES MENTALES QUE PERTENECIE

RAN, SI SE REALIZARAN, A MUNbOS ESTRUCTU~ALMENTE DISTINTOS, 

Y EN EL ORDEN DE LA REALIZACION DE PROFESORADO, PORQUE ESTE. NUs 

VO ESTILO, COMO TODA INNOVACION SOCIAL, TROPIEZA CON MUCHAS I

NERCIAS RACIONALES E IRRACIONALES DE LA CULTURA, ENCARNADAS EN 

INTERESES ADQUIRIDOS Y EN INTERESES AMENAZADOS: EN DISTINCIO

NES DE LA INTELIGIBILIDAD DE LO PRETENDIDO: EN LA MAGNITUD DE 

LA SOCIEDAD MISMA, DONDE LA INNOVACION TENDRIA QUE ADQUIRIR UNA 

CARTA DE CIUDADANIA, QUE RARAS VECES PODP.A SER DISPENSADA POR 

NINGUNA BUROCRACIA OFICIAL O CARISMATICA, 

Los CUESTIONAMIENTOS ETICOS QUE DE AQUI SE SIGUEN, TIENEN UNA 

GRAN IMPORTANCIA, PORQUE NO ES DE LOS MENOS NI DE LOS PEORES 

PROFESORES, EN LA SITUACION ACTUAL. EL PLANTEARSE UNA ETICA DE 

INNOVACION, Y SI MANTENEMOS COMO SENTIDO DE LA OPCION ETICA EL 

AFIRMAR LA EXPANSION DE LOS DESEOS EN LINEAS COHERENTES CON UNA 

POSIBLE P.EALIZACION PERSONAL TOTALIZADORA, ENTONCES NO ES ETICA 

CUALQUIER CLASE DE OPCION HACIA LO NUEVO: SOLAMENTE LO ES LA -

OPCION HACIA LO NUEVO QUE PREVISIBLEMENTE SE ABRE A REALIZACIO

NES COHERENTES DE LA PERSONA, 

Es EL CASO DEL PROFESORADO, ESTA REST~ICCION DE LAS POSIBILIDA

DES DE LA .ETICA DE INNOVACION SE VE REFORZADA POR LA IMPORTAN-
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CIA DE LOS BIENES Y MALES QUE ESTAN EN JUEGO, ~ERTE~ECIE~T~S 0t 

A TODA LA SOCIEDAD, \' 

.. . .. ~ . ' 
•I,', 

ÜN PLANTEAMIENTO CONDUCE A UNA PRIMERA CUESTION: SI PUEDE OP

TARSE INDIVIDUALMENTE POR UNA ETICA APROFESORAL DE INNOVACION 

O LA OPCION DEBE SER COPARTICIPADA POR UN GRUPO, 

LA RAZON DE SURGIR DE ESTA CUESTION ES QUE UN INTENTO INDIVI

DUAL DE INNOVACION PARECE TENER MUY POCAS PROBABILIDADES DE 

AUMENTAR EL AUTISMO DEL PROFESOR Y LA SEGREGACION DE SU TRA-

BAJO, QUE SEGURAMENTE CONSTITUYEN FUERTES DISVALORES ETICOS, 

Y. POR OTRA PARTE, RESULTA DIFICIL QUE EN UNA PROFESION CULTU

RALMENTE INMOVILIZADA E INMOVILIZADORA SE PRODUZCAN COLECTIVA

MENTE INNOVACIONES CREATIVAS, SIN EL SURGIR PREPARATORIO DE 

BASTANTES INTENTOS INDIVIDUALES, 

Es PROBABLEMENTE DE UNA GRAN IMPORTANCIA ESTE CUESTIONAMIENTO 

SOBRE LAS ACCIONES INNOVADORAS INDIVIDUALES, PERO HAY QUE RE

CONOCER QUE ES TODAVIA UNA CUESTION PRELIMINAR, 
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l. INVESTIGACION DE CAMPO. 

LA INVESTIGACION DE CAMPO SE REALIZO DE LA SIGUIENTE MANERA: ' 

1.1 INVESTIGACION PRELIMINAR. 

1.2 PLANEACION Y REALIZACION DEL PROYECTO •• ENTENDIEN

DOSE POR ESTO, COMO Y EN QUE FORMA SE VA A LLEVAR 

ACABO LA INVESTIGACION, 

1.3 APLICACION E INFORMACION DE LA ENCUESTA •• ENTEN---

~!ENDOSE POR ESTO LA EJECUCION DE LA ENCUESTA Y LA 

INFORMACION OBTENIDA DE LA MISMA, 

1.1 . INVESTIGACION PRELUUNAR. 

SI LA INVESTIGACION TIENE COMO FINALIDAD GENERAR BIENES Y SER

VICIOS, MEDIANTE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS HOMBRES: ES --

IMPORTANTE ENTONCES CONOCER SUS NECESIDADES E INTERESES PERSO-

NALES, 

PUES BIEN AUNQUE EL PRINCIPAL OBJETl.VO ES EL MOTIVAR E INCENTI

VAR AL PERSONAL PARA MAXIMIZAR SU EFICIENCIA Y MAS IMPORTANTE -

AUN es. EL DESARROLLO y BIENESTAR PERSONAL DE LOS TRABAJADORES. 

1.2 PLANEACION Y REALIZACION DEL PROYECTO. 

Se PLANEO LA RECOPILACION DE DATOS MEDIANTE CUESTIONARIOS LOS 
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CUALES FUERON DETE~MINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 

SIENDO LA MUESTRA UNA PEQUEÑA PARTE DE AQUELLO QUE SE ESCOGE 

PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES REQUERIDAS, TENDREMOS QUE 893 
EN SU TOTALIDAD SERA NUESTRO UNIVERSO, 

LA TECNICA DE MUESTREO ES PROBABILISTICA ESTRATIFICADA , QUE ES 

LA QUE SEPARA EN GRUPOS; ES LA DIVISION DE UNA POBLACION O U
NIVERSO EN PARTES SIGNIFICATIVAS SEGUN CARACTERISTICAS, PUESTOS, 

INGRESOS, NIVELES, NECESIDADES, OBJETIVOS, ETC, 

LA VENTAJA QUE SE TIENE EN ESTA FORMA ES LOGRAR LA INFORMACION 

MAS PRECISA ACERCA DE CADA GRUPO DENTRO DEL UNIVERSO TOTAL, 

PARA EL TAMAAO DE LA MUESTRA SE UTILIZO LA SIGUIENTE FORMULA: 

EN DONDE: 

M 4(p)(Q)(N) 
c(N-1)+(4(p~(o)) 

M = MUESTRA, 

Q = PROBABILIDAD = 50% 
N = NUMERO DE TRABAJADORES 

P = ERROR = 50% 
C = CONSTANTE EN ESTE CASO = 90 

Asl SE TIENE: 

M=__..4<~5~0>~<5_0~><~89~3~>~~~--
90(893-1> + (4(50)(50)) 
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M = 8 930·000 

90 (892) + (10 000) 

M = 8 930 000 

80 280 + 10 000 

M = 8 930 000 
90 280 

M = 98.98 

EL CUESTIONARIO UTILIZADO EN ESTA INVESTIGACION DE CAMPO CONS

TA DE TRES PARTES: 

J, DATOS GENERALES COMO: EDAD, SEXO Y ESTADO CIVIL, 

CON EL OBJETO DE CONOCER UN POCO MAS.ACERCA DE NUESTRA l'lJES

·TRA EN DATOS PERSONALES, 

Jl,DATOS ACERCA DEL GRADO DE MOTIVACION EN EL QUE ESTAN Y CUA

LES PUEDEN SER ALGUNOS OTROS POSIBLES MOTIVADOR&S PARA EL -

DESARROLLO DE SUS LABORES, 

JJJ, DATOS PARA CONOCER EL GRADO DE PARTICIPACION DENTRO EL -

NIVEL ESCOLAR EN CUANTO A DESEMPERO DE FUNCIONES Y GRADOS DE 

DESICION QUE TENGAN Y EN SU CASO QUE LES GUSTARIA TENER, 

A CONTINUACION SE DETALLAN Y PRESENTAN LOS PUNTOS ANTERIORMENTE 

MENCIONADOS ACERCA DE LA·. ENCUESTA REAL IZADA, 
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ENCUESTA 

l. Los DATOS QUE A CONTINUACION SE PRESENTAN HAGA FAVOR DE -

CONTESTAR, 

EDAD: SEXO: ESTADO CIVIL: 
25-30 ( FEMENINO SOL TERO(A} ( ) 

31-35 ( ) MASCULINO( CASADO(A) 

36-40 ( ) ÜTRO 

11, POR FAVOR ENCIERRE EN UN CIRCULO LOS 6 (SEIS) PUNTOS QUE -

USTED CONSIDERE SON LOS QUE MAS LE MOTIVAN PARA LA MEJOR -

REALIZACION DE SU TRABAJO, 

1 - EMPLEO SEGURO, 

2 ,- BUEN SUELDO, 

3 ,- BUENAS CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO, 

4 ,- ÜPORTUNIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE CALIDAD, 

5 - CONTAR CON UN ORGANO DE EXPRESION (BOLETIN), 

5· - SABER QUE ESTA SUCEDIENDO EN LA INSTITUCION, 

7 ,- SENTIR QUE MI TRABAJO ES IMPORTANTE, 

8 ,- ACUERDOS JUSTOS PARA LAS VACACIONES, 
' 9 ,- DISPONER SE UNA CLASIFICACION DEL DESEMPERO PARA SABER DON-

DE ME ENCUENTRO, 

10,- TENER UNA DESCRIPC!ON ESCRITA DE MIS OBLIGACIONES DE TRABAJO, 

11,- OPORTUNIDAD.DE TRABAJO SIN UNA SUPERVISION ESCRITA, 

12,- PODER REALIZºAR EL TRABAJO A MI MANERA, 

13,- RECIBIR RECONOCIMIENTO POR UN TRABAJO BIEN HECHO, 

14.- TENER .LA OPORTUNIDAD DE.APRENDER Y CRECER PROFESINALMENTE, 

15.- TENER 'LA OPORTUNIDAD DE EXPERIMENTAR E INNOVAR, 
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16,- TENER PRESTACIONES SOCIALES ATRACTIVAS (VACACIONES, ERVl

CIO MEDICO, ETC), 

111, DE LA SIGUIENTE LISTA CRUCE LA RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA, 

1,- USTED PUEDE TOMAR PARTE EN LA MEJORA DE LA SITUACION ESCOLAR, 
CASI NUNCA ( ) 
ALGUNAS VECES ( ) 
CON FRECUENCIA ( ) 
CON HUCHA FRECUENCIA ( ) 
CASI SIEMPRE ( ) 

2' - Sus SUPER 1 ORE
0

S UT 1 LI ZAN 1NFORHAC1 ON SOBRE su DESEHPERO PARA 
AYUDARLE A REALIZAR MEJOR SU LABOR, 
CASI NUNCA ( ) 
ALGUNAS VECES ( ) 
CON FRECUENCIA ( ) 
CON HUCHA FRECUENCIA ( ) 
CASI SIEMPRE ( ) 

3,- LA FORMA COMO SE TOMAN LAS DECISIONES LE HACEN SENTIRSE PAR
TE DE UN EQUIPO, 
CASI NUNCA ( ) 
ALGUNAS VECES ( ) 
CON FRECUENCIA ( ) 
CON MUCHA FRECUENCIA ( ) 
CASI SIEMPRE ( ) 

4,- USTED PUEDE INTRODUCIR CAMBIOS EN LAS METAS, HETODOS Y ACTI
VIDADES DE SU SITUACION ESCOLAR, 
CAS 1 NUNCA ( ) 
ALGUNAS VECES ( ) 
CON FRECUENCIA ( ) 
CON HUCHA FRECUENCIA ( ) 
CASI SIEMPRE ( ) 

5,- USTED ESTA SÁTISFECHO CON LA ACTUAL SITUACION DENTRO DE LA -
ESCUELA, 
CASI NUNCA ( ) 
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ALGUNAS VECES ( ) 
CON FRECUENC 1 A ( ) 
CON MUCHA FRECUENCIA ( ) 
CASI SIEMPRE ( ) 

6,- LAS PERSONAS Y LOS GRUPOS DE SU ESCUELA SE COMUNICAN A FIN 
DE MEJORAR LA VIDA ESCOLAR Y EL TRABAJO, 

CASI SIEMPRE ( ) 
ALGUNAS VECES ( ) 
CON FRECU~NCIA ( ) · 
CON MUCHA FRECUENCIA ( ) 
CASI SIEMPRE ( ) 

·7,- LA INFORMACION UTILIZADA PARA EL .MEJORAMIENTO DE SU ESCUELA, 
VIENE DE LOS ESTUDIANTES, LOS PROFESORES, LOS PADRES DE FA
MILIA Y LOS ADMINISTRADORES, 
CASI SIEMPRE ( ) 
ALGUNAS VECES ( ) 
CON FRECUENCIA ( ) 
CON MUCHA FRECUENCIA ( ) 
CASI SIEMPRE ( ) 

8,-·CuANDO SUS SUPERIORES CONOCEN SUS IDEAS, ACERCA DE LA VIDA -
ESCOLAR Y LAS SITUACIONES DE TRABAJO, TRATAN DE USARLAS, 
CASI SIEMPRE ( ) 
ALGUNAS VECES ( ) 
CON FRECUENCIA ( ) 
CON MUCHA FRECUENCIA ( ) 
CASI SIEMPRE ( ) 

9.- Sus SUPERIORES QUIEREN CONOCER sus IDEAS SOBRE LA VIDA ESCO-
LAR Y LAS SITUACIONES 
CASI SIEMPRE 
ALGUNAS VECES 
CON FRECUENCIA 
CON MUCHA FRECUENCIA 
CASI SIEMPRE 

DE TRABAJO, 
( ) 

.< ) 
( ) 

( ) 

( ) 
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10.- Sus SUPERIORES SE ESFUERZAN PORQUE EN su SITUACION ESCOLAR 
USTED -ALCANCE ALTAS METAS, 
CASI NUNCA ( ) 
ALGUNAS VECES ( ) 
CON FRECUENCIA ( ) 
CON MUCHA FRECUENCIA ( ) 
CASI SIEMPRE ( ) 

11,- USTED TOMA PARTE EN LA EVALUACION DE SU TRABAJO, 
CASI NUNCA ( ) 
ALGUNAS VECES ( ) 
CON FRECUENCIA ( ) 
CON MUCHA FRECUENCIA ( ) 
CASI SIEMPRE ( ) 

MUCHAS GRACIAS. 

MEXICO, 1986. 



1,3 APLICACION E INFOR"ACION DE LA ENCUESTA. 

LA APLICACION DE LA ENCUESTA SE LLEVO A CABO EN FORMA DIRECTA 

.Y EL TOTAL DE LAS ENCUESTAS LEVANTADAS COMO LA MUESTRA NOS LO 

INDICA ES DE 98,98 TOMANDO YO UN TOTAL DE 100, 
lAs PERSONAS QUE CONTESTARON LAS ENCUESTAS FUERON ESCOGIDAS AL 

AZAR POR EL TIPO DE INVESTIGACION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO 

Y POR ENCONTRARSE CON PROFESORES DE DIFERENTES FACULTADES Y 

NIVELES, 

LA (NFORMACION DE LAS ENCUESTAS FUE LA SIGUIENTE: 

l. PRINCIPALINFORMACION DE DATOS GENERALES DE LOS MAESTROS EN

CUESTADOS: 

EDAD: EL 42% TIENEN DE 25 A 30 AROS, 

EL 34% TIENEN DE 36 A 40 AROS, 

EL 24% TIENEN DE 31 A 35 AROS, 

SEXO: EL 60% SON DE SEXO MASCULINO. 

EL 40% SON DE SEXO FEMENINO, 

ESTADO CIVIL:· 

EL 60% SON SOLTEROS, 

EL 21% SON CASADOS, 

EL 19% DE OTRO, 

11, EN LA SE'GUNDA PARTE DE LA ,ENCUESTA SE CUESTIONA A CERCA DE 

LOS SEIS PUNTOS QUE MOTIVAN A LOS ENCUESTADOS PARA LA ME-

JOR REALIZACION DEL TRABAJO , SIENDO LA INFORMACION ARRO-~ 
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JADA LA SIGUIENTE: 

EN PRIMER LUGAR EL 76% SE INCLINO POR "TENER LA O

PORTUNIDAD DE APRENDER Y CRECER PROFESIONALMENTE", 

EN SEGUNDO LUGAR EL 74% SE INCLINO POR "SENTIR QUE 

MI TRABAJO ES IMPORTANTE", 

EN TER.CER LUGAR EL 67% OP 1 NO SOBRE "OPORTUN 1 DADES 

PARA REALIZAR TRABAJOS DE CALIDAD", 

EL CUARTO LUGAR LO OBTUVO EL 57% EN LA PREGUNTA -

"TENER LA OPORTUNIDAD DE EXPERIMENTAR E INNOVAR•, 

EL QUINTO LUGAR TIENE 40% CON LA PREGUNTA "SABER -

QUE ESTA SUCEDIENDO EN LA INSTITUCION", 

POR ULTIMO EL 36% SE INCLINO POR "BUEN SUELDO", 

ESTA INFORMACION SE PRESENTA A CONTINUACION EN UNA GRA

FICA DE BARRAS, 
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EN LO CONCERNIENTE A LA TERCERA Y ULTIMA PARTE DE LA ENCUESTA, 

LA INFORMACION DADA DENTRO DE LAS 11 PREGUNTAS DE OPCION MUL

TIPLE, CUBRIENDO POR LO MENOS EL 50% DE LA MUESTRA, 

l, - EL 32% DE LOS MAESTROS ENCUESTADOS OPINARON QUE 11ALGU-

NAS VECES" PUEDEN TOMAR PARTE EN LA MEJORA DE LA SITUA

CION ESCOLAR, 

- EL 23% .OPINARON QUE "coN·FRECUENCIA 11 PUEDEN TOMAR PARTE 

EN LA MEJORA DE LA SITUACION ESCOLAR, 

- EL RESTp OPINARON "CASI SIEMPRE", "CON MUCHA FRECUENCIA•, 

Y 11 CASI NUNCA" EN MENOR PROPORCION RESPECTIVAMENTE, 

2. - EL 30% DE LA MUESTRA SE INCLINO POR QUE 11CON FRECUENCIA 11 

·SUS SUPERIORES UTILIZAN INFORMACION SOBRE SU DESEMPEÑO 

PARA AYUDARLE A REALIZAR MEJOR SU TRABAJO, 

- EL 23% DECIDID QUE 11ALGUNAS VECES" SUS SUPERIORES UTILI

ZAN INFORMACION SOBRE SU DESEMPEÑO PARA AYUDARLE A REA

L IZAR MEJOR SU TRABAJO, 

- EL RESTO OPINARON 11 CASI SIEMPRE", 11 CON MUCHA.FRECUENCIA•, 

Y 11CASI NUNCA" EN MENOR PROPORCION RESPECTIVAMENTE, 

3. - EL 28% DE LOS ENCUESTADOS OPINARON QUE 11
CON FRECUENCIA# 

LA FORMA COMO SE TOMAN LAS DECISIONES LE HACE SENTIR PAR

TE DE UN EQUIPO, 

- EL 23% OPINARON QUE 11CON MUCHA FRECUENCIA" LA FORMA COMO 

SE TOMAN LAS DECISIONES LES HACE SENTIR PARTE DE UN EQUJ· 

PO, 

- EL RESTO OPINARON "ALGUNAS VECES", "CASI SIEMPRE", "CASI 

NUNCA• EN MENOR PROPORCION RESPECTIVAMENTE, 
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q, - EL q5% DE LOS MUESTREADOS DETERMINARON QUE "ALGUNAS VECES" 

PUEDEN INTRODUCIR CAMBIOS EN LAS METAS, LOS METODOS Y LAS 

ACTIVIDADES DE SU SITUACION ESCOLAR, 

- EL 18% DETERMINARON QUE "CON FRECUENCIA" PUEDEN INTRODUCIR 

CAMBIOS EN LAS METAS, LOS METODOS Y LAS ACTIVIDADES DE SU 

SITUACION ESCOLAR, 

- EL RESTO OPINO #CASI SIEMPRE·. •coN HUCHA FRECUENCIA·. y -

#CASI NUNCA• EN MENOR PROPORCION RESPECTIVAMENTE, 

5. - EL qoz DE LOS MAESTROS ENCUESTADOS OPINARON QUE #ALGUNAS -

VECES# ESTAN SATISFECHOS CON LA ACTUAL SITUACION DENTRO DE 

LA ESCUELA, 

- EL 22% OPINARON QUE •cASI SIEMPRE• ESTAN SATISFECHOS CON -

LA ACTUAL SITUACION DENTRO DE LA ESCUELA, 

- EL RESTO OPINO 11CON FRECUENCIA·. •cASI SIEMPRE# y •cASI -

NUNCA" EN MENOR PROPORCION RESPECTIVAMENTE, 

6, - EL 28% DE LA MUESTRA DETERMINO QUE •ALGUNAS VECES• LAS PER

SONAS Y LOS GRUPOS DE SU ESCUELA SE COMUNICAN A FIN DE l'EJO

RAR LA VIDA ESCOLAR Y EL TRABAJO, 

- EL 23% OPINARON QUE 11 CON FRECUENCIA# LAS PERSONAS y LOS GRU

POS DE SU ESCUELA SE COMUNICAN A FIN DE MEJORAR LA VIDA ES-

COLAR Y EL TRABAJO, 

- EL RESTO OPINO •coN HUCHA FRECUENCIA·. •cASI NUNCA. y •cASI 

SIEMPRE# EN MENOR PROPORCION RESPECTIVAMENTE, 

7. - EL 36% DE LOS MUESTREADOS OPINARION QUe .ALGUNAS veces• LA 

INFORHACION UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU ESCUELA -
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VIENE DE LOS ESTUDIANTES, LOS PROFESORES, LOS PADRES DE 

FAMILIA Y LOS ADMINISTRADORES, 

- EL 22% OPINARON QUE •coN FRECUENCIA# LA INFORMACION UTI

. LIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU ESCUELA VIENE DE LOS -

ESTUDIANTES, LOS PROFESORES, LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS 

ADMINISTRADORES, 

- EL RESTO OPINO •cASI SIEMPRE*. •coN HUCHA FRECUENCIA# y 

•cASI NUNCA• EN MENOR PROPORCION RESPECTIVAMENTE, 

8, - EL 36% DE LA MUESTRA SE INCLINO PORQUE "ALGUNAS VECES• -

CUANDO SUS SUPERIORES CONOCEN SUS IDEAS ACERCA DE LA VIDA 

ESCOLAR Y LAS SITUACIONES DE TRABAJO, TRATAN DE USARLAS, 

~ EL 35% SE INCLINO PORQUE •coN FRECUENCIA# CUANDO sus SUPE

RIORES CONOCEN SUS IDEAS ACERCA DE LA VIDA ESCOLAR Y LAS 

SITUACIONES DE TRABAJO, TRATAN DE USARLAS, 

- EL RESTO OPINO "CASI SIEMPRE". •coN MUCHA FRECUENCIA* y 

"CASI NUNCA• EN MENOR PROPORCION RESPECTIVAMENTE, 

9, - EL 28% DE LOS MAESTROS ENCUESTADOS DETERMINARON QUE •AL

GUNAS VECES" SUS SUPERIORES QUIEREN CONOCER SUS IDEAS SO

BRE LA VIDA ESCOLAR Y LAS SITUACIONES DE TRABAJO, 

- EL 21% DETERMINARON QUE "CON FRECUENCIA" SUS SUPERIORES -

QUIEREN CONOCER SUS IDEAS SOBRE LA VIDA ESCOLAR Y LAS SI

TUACIONES DE TRABAJO, 

- EL RESTO OPINO •cASI SIEMPRE•, "CON HUCHA FRECUENCIA• Y 

•cASI NUNCA• EN MENOR PRDPORCION RESPECTIVAMENTE, 

JO. - EL 25% DE LOS ENCUESTADOS MANIFESTARON QUE •coN FRECUENCIA. 

SUS SUPERIORES SE ESFUERZAN PORQUE EN SU SITUACION ESCOLAR 

gq 



ELLOS ALCANCEN ALTAS METAS, 

- EL 24% MANIFESTARON QUE "ALGUNAS VECES" SUS SUPERIORES 

SE ESFUERZAN PORQUE EN SU SITUACION ESCOLAR ELLOS ALCAN

CEN ALTAS METAS, 

- EL RESTO OPINO "CASI SIEMPRE". "coN MUCHA FRECUENCIA" V 

"CASI NUNCA" EN MENOR PROPORCION RESPECTIVAMENTE, 

11, - EL 30%'DE LOS ENCUESTADOS OPINARON QUE "CASI SIEMPRE# TO

MAN PARTE EN LA EVALUACJON DE SU TRABAJO, 

- EL 24% DE LOS ENCUESTADOS OPINARON QUE "ALGUNAS VECES" TO

MAN PARTE EN LA EVALUACION DE SU TRABAJO, 

- EL RESTO OPINO "CASI NUNCA", "CON FRECUENCIA" V #CON MUCHA 

· FRECUENCIA" EN MENOR PROPORCION RESPECTIVAMENTE, 
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CONOCIENDO LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA DOCENCIA DENTRO DE UNA 

UNIVERSIDAD (LA SALLE) ES IMPORTANTE SABER QUE ES LO QUE HACE 

QUE ESTOS TRANSMITAN, TANTO SUS CONOCIMIENTOS COMO SUS EXPE-

RIENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES, Y QUE ES LO QUE NECESITAN 

COMO MOTIVADORES E INCENTIVOS PARA IMPARTIR SUS CATEDRAS CON -

UNA MAYOR CALIDAD E INTERES PARA EL ESTUDIANTE, 

Es POR ESTO QUE EN EL DESARROLLO DE ESTE TRABAJO MENCIONO Y DE

SARROLLO LOS TEMAS DE LA CONDUCTA HUMANA, DE LA MOTIVACION, DE 

LA DOCENCIA Y EL LUGAR EN DONDE SE RELACIONAN ESTOS TRES TEMAS 

QUE ES LA UNIVERSIDAD, 

EN LA INVESTIGACION REALIZADA SE ABARCARON CONJUNTAMENTE LOS -

CUATRO TEMAS DEL MARCO TEORICO Y LAS CONCLUSIONES A LAS QUE SE 

LLEGARON FUERON LAS SIGUIENTES: 

1.- Los DOCENTES DENTRO DE LA SALLE ABARCAN DOS GENERACIONES 

PRICIPALMENTE ENTRE LAS CUALES UNA SE ENCUENTRAN DE 25 A 

30 AÑOS DE EDAD Y EN LA OTRA ENTRE 36 Y 40 AÑOS,, POR LO 

CUAL SE CONCLUYE QUE UN GRAN PORCENTAJE DE LOS CATEDRATl

COS SON JOVENES, 

2,- POR SER LOS DOCENTES EN SU MAYORIA JOVENES Y CON DESEOS -

DE DESARRO_LLARSE ES LOGICO AFIRMAR QUE UN GRAN PORCEN-

'. 



TAJE DE ESTOS SON SOLTEROS, 

3.- EL DOCENTE BUSCA DESARROLLO PROFESIONAL, RECONOCIMIENTO, 

OPORTUNIDADES PARA INNOVAR Y EXPERIMENTAR REALIZANDO TRA

BAJOS DE CALIDAD, A LA VEZ DE SENTIRSE PARTE DE UN GRUPO 

Y RECONOCIMIENTO DE SU TRABAJO EN FORMA REMUNERATIVA, 

4,- LA PARTICIPACION, LA COMUNICACION Y EL DESEMPEÑO DEL DE

SEMPEÑO DE LAS LABORES DENTRO DE LA SALLE SON PARTES FUN

DAMENTALES PARA EL DOCENTE, 

5,- EL PERSONAL DOCENTE EN SU MAYORIA TIENE NIVEL DE LICENCIA

TURA Y DESEA ADQUIRIR MAYORES CONOCIMIENTOS Y NIVELES, 

CON TODO LO ANTERIOR SE PODRIA DECIR QUE EL DOCENTE DE LA UNI

VERSIDAD LA SALLE BUSCA Y DESEA DAR LO MEJOR DE SI MISMO MOTI

VADO E INCENTIVADO POR EL DESEO DE SER MEJOR PARA SI MISMO Y -

PARA LA SOCIEDAD FORMANDO PROFESIONISTAS DE CALIDAD, 
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TOMANDO EN CUENTA LOS RESULTADOS A LOS QUE SE LLEGARON 

EN LA INVESTIGACION DE CAMPO RECOMENDARIA QUE SE TOMA

RA HAS \N CUENTA LA PARTICIPACION DEL DOCENTE DANDOLE 

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO, 

UNA FORMA DE MOTIVAR A LOS CATEDRATICOS ES HEDIANfE EL 

FINANCIAMIENTO O AYUDA {BECAS) PARA EL ESTUDIO DE POST-

GRADOS, DIPLOMADOS, HAESTRIAS O DOCTORADOS SEGUN SEA -

EL CASO, 

OTRA FORMA ES AUMENTANDO SU REHUNERACION Y PRESTACIO--

NES LO CUAL HOTIVARIA E INCENTIVARIA EN MAYOR GRADO AL 

DOCENTE PARA MAXIMIZAR SU EFICIENCIA Y OBTEAER MAYORES 

RESULTADOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE, 
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