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Resumen

E ste arơ culo presenta un resu-
men de un reporte de inves-
Ɵ gación relaƟ vo a la saƟ sfac-

ción en el trabajo de profesores de 
escuelas secundarias del municipio 
de Apodaca, Nuevo León, México. 
Se describen brevemente los pro-
pósitos del estudio, las teorías que 
lo sustentan, su diseño metodoló-
gico, los resultados y la interpreta-
ción correspondiente. Se concluye 
que la gran mayoría de los docen-
tes está saƟ sfecha con logros, con-
fi anza, progreso y relaciones con 
superiores jerárquicos; no así con 
el reconocimiento recibido y el sa-
lario, ante los cuales muestran in-
diferencia. Las teorías de Frederick 
Herzberg y Abraham Maslow con-
tribuyen a la comprensión de estos 
resultados.

Palabras clave: saƟ sfacción en el 
trabajo, trabajo docente, factores 
moƟ vacionales. 

Abstract

This paper is a summary of a re-
search report on teacher´s job saƟ s-
facƟ on in state secondary schools 
in Apodaca, Nuevo Leon, Mexico. 
Research purposes, theories that 
support it, study design, results 
and discussion, are briefl y descri-
bed. It is concluded that the ma-
jority of the teachers are saƟ sfi ed 
with achievements, confi dence, 
progress, and relaƟ ons with super-
visors; but they are not saƟ sfi ed 
with the job recogniƟ on and salary 
received, which also appear to be 
indiff erent. The theories of Maslow 
and Herzberg contribute to the un-
derstanding of these results. 
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Introducción

A sumiendo que los profe-
sores de las escuelas se-
cundarias del municipio de 

Apodaca, Nuevo León, México, se 
sienten saƟ sfechos en el desem-
peño de su labor docente, el tema 
de la invesƟ gación deriva hacia la 
idenƟ fi cación de los moƟ vos de tal 
saƟ sfacción. La relación de los pro-
fesores con sus alumnos no es de 
carácter personal, sino de índole 
profesional con propósitos defi ni-
dos. Cuando esa relación da resul-
tados, es decir, cuando se cumplen 
en los alumnos los propósitos de 
aprendizaje deseados, sin duda 
que ese es un moƟ vo de saƟ sfac-

ción, al lado de otros aspectos que 
también generan aquélla. Es impor-
tante, entonces, tener información 
puntual sobre las moƟ vaciones en 
el desempeño a fi n de propiciar y 
fortalecerlas cuando producen un 
comportamiento saƟ sfactor. 

Los propósitos del estudio

Los propósitos del presente trabajo 
son: 

La sa  sfacción en el trabajo de profesores de 
escuelas secundarias ofi ciales

de Apodaca, Nuevo León, México
Teacher’s job saƟ sfacƟ on in state secondary 
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— IdenƟ fi car los factores del 
entorno que, en el desem-
peño de su trabajo, generan 
saƟ sfacción en los docentes 
del estudio. 

— Determinar la relación entre 
saƟ sfacción, por una parte; y 
el logro, el reconocimiento, 
el progreso, la confi anza, el 
trabajo en sí mismo, las re-
laciones jerárquicas y el sala-
rio, por la otra, del docente 
del estudio

— Precisar la relación entre la  
saƟ sfacción en el trabajo, 
por una parte; y la edad, el 
sexo, el estado civil, la esco-
laridad y la anƟ güedad en el 
trabajo, por la otra, de los 
docentes del estudio.

Lo anterior arrojará información 
perƟ nente para el diseño de estra-
tegias de mejoramiento magiste-
rial. 

Antecedentes

Algunos invesƟ gadores se han ocu-
pado del tema aquí tratado, tan-
to en relación con profesores de 
algunas insƟ tuciones educaƟ vas, 
como respecto de trabajadores 
de algunas empresas producƟ vas 
(Lozano, C., 1984; Garza, G., 1986; 
Rodríguez, R., 1995; Altamirano, 

S., 1997), aplicando encuestas y 
cuesƟ onarios en diseños de inves-
Ɵ gación a parƟ r de las teorías ela-
boradas por los estudiosos de la sa-
Ɵ sfacción en el trabajo. Al respecto, 
David Keit (1953, en: Altamirano S., 
1997), dice que los benefi cios de 
una encuesta de saƟ sfacción en el 
trabajo son variados: por un lado, 
dan a la dirección un indicio de los 
niveles de saƟ sfacción personal de 
los trabajadores, que Ɵ enen sin 
duda relación con los niveles de 
logro, así como dan pie para de-
tectar áreas o grupos parƟ culares 
de trabajadores que no estén con-
tentos con lo que hacen; por otro 
lado, la comunicación ascendente 
es parƟ cularmente frucơ fera cuan-
do se alienta a los trabajadores a 
comentar lo que piensan, pues la 
encuesta es una expresión tangible 
de interés por parte de la gerencia 
en el bienestar de los trabajadores, 
a los que les ofrece una razón para 
senƟ rse mejor.
 

Las teorías

Las teorías sobre saƟ sfacción en 
el trabajo consƟ tuyen materia de 
estudio y aplicación en diversos 
ámbitos laborales y en todos los 
espacios geográfi cos. Existe ya una 
larga tradición al respecto a parƟ r 
de los estudios emprendidos por 
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los autores clásicos, parƟ cular-
mente Abraham Maslow, Víctor 
Vroom, Douglas McGregor y Frede-
rick Herzberg, conƟ nuada por sus 
intérpretes y comentaristas (Davis, 
K. y J. Newstrom, 1993; Fleishman, 
E., 1976; Goode, W. y P. HaƩ , 1988; 
Gruneberg, M., 1976; Kerlinger, 
F., 1999; Kast. F. y J. Rosenzweig, 
1994; Robbins, S., 1987; Werther, 
W y K. Davis, 1996). A fi n de susten-
tar la discusión fi nal del estudio, en 
este resumen expondremos breve-
mente los aspectos más relevantes 
de las teorías tradicionales: Pirámi-
de de necesidades, Modelo conƟ n-
gente, Teoría X y Y y teoría de los 
dos factores.

Pirámide de necesidades de Mas-
low

La idea de Abraham Maslow (1954, 
en Arias, F., 1980) sobre la moƟ va-
ción se centra en que el individuo 
nace con un conjunto de necesi-
dades fi siológicas que son innatas 
y hereditarias; aquéllas, con las de 
seguridad, consƟ tuyen las necesi-
dades primarias y Ɵ enen que ver 
con su conservación personal. A 
medida que el hombre controla las 
necesidades primarias, aparecen 
lentamente las necesidades más 
elevadas: las sociales, las de esƟ ma 
y las de autorrealización. Así, los 

puestos capaces de saƟ sfacer una 
mayor canƟ dad de tales necesida-
des, son los que darían como resul-
tado una mayor saƟ sfacción para 
los empleados.

Modelo con  ngente

Víctor Vroom (1964, en Koontz, H., 
C. O’Donnell y H. Weihrich, 1988), 
por su parte, establece que la mo-
Ɵ vación, para producirse, depende 
de tres factores principales: la exis-
tencia de objeƟ vos individuales y la 
fuerza de voluntad para alcanzar-
los; la relación que el individuo per-
cibe entre sus objeƟ vos y el logro 
de los mismos; y la capacidad del 
individuo para infl uir en su nivel de 
producƟ vidad. La moƟ vación es, de 
este modo, un proceso que regula 
la selección de los comportamien-
tos: el individuo percibe la con-
secuencia de cada alternaƟ va de 
comportamiento como un resul-
tado que representa un momento 
en una cadena de situaciones entre 
medios y fi nes. 
 Cuando el individuo busca un 
resultado intermedio —por ejem-
plo, elevar la producƟ vidad—, está 
en proceso de alcanzar los resul-
tados fi nales —dinero, benefi cios 
sociales, apoyo de supervisión, 
ascenso o aceptación del grupo—; 
esta relación causal entre resul-

revista realidades 16x21_2014_1.indd   95revista realidades 16x21_2014_1.indd   95 02/07/2014   09:57:06 a.m.02/07/2014   09:57:06 a.m.



96

J. Jesús Pérez López. / Rebeca Guerra Orona / Juan Manuel Gu  érrez Rodríguez

tados intermedios y fi nales se de-
nomina instrumentalidad e indica 
el grado de correlación de unos 
con otros. Todo esto representa 
un modelo conƟ ngente, ya que 
hace énfasis en las diferencias en-
tre personas y cargos. Respecto a 
la saƟ sfacción, sugiere que se trata 
de un refl ejo del grado en que una 
persona encuentra que su trabajo 
resulta deseable (Vroom, V., 1964, 
en Werther, W. y K. Davis, 1996).

Teoría X y Y de Douglas McGregor

Esta teoría nos muestra dos mode-
los sobre la administración de una 
empresa: el que se basa en la teo-
ría tradicional mecanicista y prag-
máƟ ca a la que llamó Teoría X; y el 
que se basa en la administración 
moderna del comportamiento hu-
mano a la que llamó Teoría Y.
 Ambas teorías Ɵ enen un tras-
fondo respecto a la concepción 
del ser humano. La Teoría X Ɵ ene 
como fondo un ser humano ordi-
nario que siente repugnancia hacia 
el trabajo y lo evita siempre que 
puede; en ese senƟ do, la mayoría 
de las personas Ɵ enen que ser obli-
gadas a trabajar por la fuerza, es 
decir, Ɵ enen que ser controladas, 
dirigidas y amenazadas (McGregor, 
D., 1989)

 La teoría Y, en cambio, está 
orientada a la modernidad, donde 
los intereses del individuo  están 
integrados a los de la organización; 
concibe la administración como 
un proceso abierto, muy dinámi-
co, consistente en crear oportuni-
dades, liberar potencias, remover 
obstáculos, impulsar el crecimien-
to del individuo y proporcionar 
orientación en cuanto a los objeƟ -
vos (McGregor, D., 1989).

Teoría de los dos factores de Frede-
rick Herzberg

Herzberg afi rma que existen ciertas 
secuencias de eventos en cuanto a 
senƟ mientos excepcionalmente 
felices, y también excepcionalmen-
te infelices, respecto del trabajo 
(Chiavenato, I., 1990). En el traba-
jo existen algunos factores que le 
producen al trabajador un estado 
de saƟ sfacción; dichos factores son 
aquellos que están relacionados 
con el trabajo mismo, es decir, son 
intrínsecos y llamados también fac-
tores moƟ vacionales, y su ausencia 
no provoca insaƟ sfacción, sino sim-
plemente un estado de no saƟ sfac-
ción. Los factores de insaƟ sfacción 
son diferentes a los de saƟ sfacción; 
si bien su presencia no causa saƟ s-
facción, su ausencia causa un esta-
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do de insaƟ sfacción. Tales factores 
están relacionados con el entorno y 
son llamados factores ambientales, 
de higiene, profi lácƟ cos o de man-
tenimiento (Herzberg, F., 1959).

Diseño metodológico

Para la recopilación de los datos 
de este trabajo se uƟ lizaron dos 
cuesƟ onarios: el “Índice de saƟ s-
facción en el trabajo” —de escala 
Rensis Lickert; nivel de confi anza 
de 0.87 en la escala de Sperman-
Broum, y coefi ciente de correlación 
de Pearson de 0.92 (Brayfi eld, A., y 
H. Rothe, 1951)— y el de “varia-
bles de trabajo”, que fue elaborado 
para este estudio con base solo en 
la escala Lickert (Padua, J., 1992) a 
fi n de establecer variables que po-
drían estar correlacionadas con la 
saƟ sfacción en el trabajo, mismo 
que previamente fue aplicado para 
su validación a diversos grupos 
(Hernández, S., C. Fernández  y P. 
BapƟ sta, 1991). 
 El universo lo componen 528 
profesores de 20 escuelas del mu-
nicipio de Apodaca, Nuevo León, 
México —las escuelas son del siste-
ma federal y estatal, tanto diurnas 
como nocturnas—, y las unidades 
de análisis fueron los trabajadores 
docentes que estaban adscritos 
a ellas; los profesores que tenían 

función direcƟ va no fueron consul-
tados. La muestra probabilísƟ ca de 
docentes a ser entrevistados fue de 
130, para una confi anza de 95 por 
ciento.
 Para determinar el grado de 
saƟ sfacción en el trabajo de los 
docentes entrevistados, se  regis-
traron dos Ɵ pos de variables: las 
de control y las de saƟ sfacción. Las 
de control son: edad de los encues-
tados, sexo, escolaridad, estado ci-
vil y anƟ güedad en el servicio. Las 
variables de saƟ sfacción fueron: 
logro, reconocimiento, confi anza, 
trabajo en sí mismo, progreso, re-
lación con superiores y salario. 

Resultados

Los resultados se presentan en dos 
apartados: el primero se refi ere al 
análisis descripƟ vo y el segundo al 
análisis correlacional, de ambos Ɵ -
pos de variables.

Análisis descrip  vo: variables  de 
control

Población por sexo: de la población 
encuestada, 59 por ciento lo cons-
Ɵ tuyen hombres y 41 por ciento, 
mujeres.  
 Edad: un 6.9 por ciento lo for-
man docentes de 22 a 29 años; 16.9 
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por ciento corresponde a docentes 
de 30 a 34 años; 27.8 por ciento 
a docentes de 35 a 39 años; 22.3 
por ciento a profesores de 40 a 44 
años; 11.5 por ciento a profesores 
de 45 a 50 años; y 5.5 por ciento 
a profesores de 51 a 59 años de 
edad. Esto indica que la mayoría de 
los docentes encuestados se ubicó 
entre los rangos 35 y 40 años, y los 
grupos de edad de 35-39 y 40-44 
años de edad representan 50.1 por 
ciento de los encuestados.
 Estado civil: un segmento de 
78.5 por ciento vive con pareja y 
21.5 por ciento vive sin pareja. (Los 
que viven sin pareja son personas 
solteras, viudas o divorciadas.)
 Escolaridad: un segmento de 
13 por ciento Ɵ ene normal básica; 
58.8 por ciento posee estudios de  
normal superior; 16 por ciento, li-
cenciatura universitaria; 9.5 por 
ciento, estudios de maestría; y 3 
por ciento no contestó.
 AnƟ güedad en el trabajo: un 
segmento de tres a 9 años forma 
20.8 por ciento; uno de 10 a 16 
años,  34.6 por ciento; uno de 17 a 
23 años, 30 por ciento; uno de 24 a 
29 años, 10 por ciento; uno de 30 
a 39 años, 2.3 por ciento; y otro de 
2.35 por ciento no contestó.

Análisis descrip  vo: variables de 
sa  sfacción

SaƟ sfacción en el trabajo: un seg-
mento de 57.7 por ciento mani-
festó estar saƟ sfecho; uno de 20 
por ciento dijo estar fuertemente 
saƟ sfecho; uno de 11.5 por ciento 
contestó estar medianamente sa-
Ɵ sfecho; y otro de 10.8 por ciento 
no contestó. Los saƟ sfechos y los 
fuertemente saƟ sfechos sumaron 
77.7 por ciento
 Logro en el trabajo: un segmen-
to de 10.8 por ciento contestó es-
tar neutral; uno de 64.6 por ciento 
sí ha tenido éxito o logros, y uno de 
21.6 por ciento Ɵ ene muy presente 
sus éxitos o logros en su trabajo; es 
decir, 86 de cada 100 afi rmaron lo-
gros o éxitos. Un segmento de tres 
por ciento no contestó.
 El salario: un segmento de 37.7 
por ciento está en desacuerdo con 
lo que gana; a 30 por ciento le es 
indiferente su salario; mientras que 
22 por ciento afi rmó estar muy de 
acuerdo con lo que gana y 10 por 
ciento no contestó. 
 Reconocimiento en el trabajo: 
un segmento de 16.20 por ciento 
dijo estar muy en desacuerdo con 
el trabajo que realiza; uno de 23 
por ciento manifestó estar en des-
acuerdo; a 60 por ciento le es indi-
ferente si le reconocen o no, y uno 
por ciento no contestó. Es decir,  
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39.2 por ciento afi rma no haber 
tenido reconocimiento y a 60 por 
ciento le es indiferente el reconoci-
miento en el trabajo.
 La confi anza en el trabajo: en 
esta variable, a 7 por ciento no le 
interesa el factor confi anza; a 60 
por ciento su trabajo le ha bridado 
confi anza; 31.5 por ciento afi rmó 
que se le ha dado  confi anza, y 0.7 
por ciento no contestó. Es decir, 92 
por ciento de los docentes mani-
festó que se le ha dado confi anza 
en su trabajo.
 El trabajo en sí mismo: a 6.9 
por ciento la acƟ vidad laboral que 
realiza les es indiferente; a 34.6 por 
ciento le agrada su trabajo; 49.2 
por ciento afi rmó que está muy de 
acuerdo con su trabajo, y 9.3 por 
ciento no contestó. Resumiendo: a 
84 por ciento de los docentes con-
sultados le agrada su trabajo.
 El progreso en el trabajo: para 
7.7 por ciento, el progreso o desa-
rrollo personal en el trabajo le es 
indiferente, en tanto que 49.2 por 
ciento respondió que sí ha tenido 
progreso en el mismo; y 43.1 por 
ciento manifestó sí ha tenido pro-
greso en las acƟ vidades que desa-
rrollan.
 Relaciones con los superiores: 
a 8.5 por ciento las relaciones con 
sus superiores les son indiferen-
tes; 48.5 Ɵ ene buenas relaciones 

con los superiores, y 43 por ciento 
Ɵ ene una relación posiƟ va con sus 
superiores.
 El análisis correlacional de las 
variables de control, por una parte, 
y las variables de saƟ sfacción, por 
otra, se efectuó mediante el valor 
de la prueba “t” de signifi cancia de 
studet. Se obtuvieron los siguien-
tes resultados. 

Análisis correlacional: variables de 
control

De acuerdo al sexo: valor de la me-
dia: masculino, 71.90, femenino, 
71.78; prueba t: 0.120; signifi can-
cia: 0.919. No hay diferencia entre 
hombres y mujeres.
 De acuerdo a la edad: valor de 
la media: mayor de 40 años, 70.82, 
menor de 40 años, 70.78; prueba t: 
0.169; signifi cancia: 0.866. La edad 
no determina el grado de saƟ sfac-
ción en el trabajo.
 En cuanto al estado civil: valor 
de la media: con pareja 70.61, sin 
pareja 72.01; prueba t: -1.003; sig-
nifi cancia: 0.318. El estado civil no 
determina el grado de saƟ sfacción 
en el trabajo.
 De acuerdo a la anƟ güedad en 
el trabajo: valor de la media: más 
de 20 años, 70.99, menos de 20 
años, 71.15; prueba t: -0.838; sig-
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nifi cancia 0.819. La anƟ güedad no 
es una variable determinante en el 
grado de saƟ sfacción en el trabajo
 Nivel académico formal: valor de 
la media: normalistas, 70.77, uni-
versitarios, 71.14; prueba t: -0.271; 
signifi cancia: 0.791. La escolaridad 
no es determinante en el grado de 
saƟ sfacción en el trabajo.

Análisis correlacional: la sa  sfac-
ción en el trabajo y su relación con 
variables que actúan en el desem-
peño docente

Relación con el logro: correlación: 
0.037; signifi cancia: 0.694. Existe 
una relación posiƟ va débil entre 
estas variables.
 Relación con el reconocimiento: 
correlación: 0.071; signifi cancia: 
0.451. No existe correlación entre 
estas variables.
 Relación con la confi anza: corre-
lación: 0.151; signifi cancia: 0.107. 
Este valor indica una correlación 
posiƟ va débil.
 Relación con el trabajo en sí 
mismo: correlación: 0.274; signifi -
cancia: 0.005. Existe una correla-
ción posiƟ va media. 
 Relación con los superiores je-
rárquicos: correlación: 0.11; signi-
fi cancia: 0.108. Existe una  correla-
ción posiƟ va débil.

 Relación con el nivel de salarios: 
correlación: 0.094; signifi cancia: 
0.191. No existe correlación.

Discusión y conclusiones

A un nivel de confi anza de 95 por 
ciento de representaƟ vidad de la 
muestra formulada para el estudio, 
la población de maestros —528— 
perteneciente a las 20 escuelas 
secundarias consideradas en aquél 
revela las siguientes caracterísƟ cas.
 La gran mayoría de los docentes 
—77.7 por ciento—  experimenta, 
en general, saƟ sfacción en su tra-
bajo. En parƟ cular, está saƟ sfecho 
con sus logros 86 por ciento de 
ellos; 92 por ciento, con la confi an-
za senƟ da en el desempeño; a 84 
por ciento les agrada su trabajo; 92 
por ciento juzga que progresa en su 
acƟ vidad docente y otro porcenta-
je igual culƟ va relaciones buenas y 
posiƟ vas con sus superiores jerár-
quicos.
 Por otra parte, la importancia 
del salario como factor de saƟ s-
facción en el trabajo es evaluada 
por la mayoría —67 por ciento— al 
nivel de indiferencia o desacuerdo 
con su monto, en tanto que una 
minoría —22 por ciento— está de 
acuerdo. El mismo efecto, pero 
aún más acentuado, observamos 
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en el rubro de reconocimiento en 
el trabajo: 99 por ciento no se sien-
te reconocido o le es indiferente tal 
factor de moƟ vación.      
 Por lo que se refi ere al efecto 
que las variables de control —sexo, 
edad, estado civil, anƟ güedad en el 
trabajo y nivel académico formal 
adquirido— pudieran tener sobre 
la saƟ sfacción en el trabajo de los 
docentes, el correspondiente aná-
lisis correlacional arrojó resultados 
que sugieren una nula infl uencia, 
de manera que las mismas cum-
plieron su comeƟ do metodológico.  
 El presente estudio dice tam-
bién algo sobre la naturaleza de los 
factores de moƟ vación considera-
dos. Al analizar la saƟ sfacción en 
el trabajo y su relación con varia-
bles que actúan en el desempeño 
docente, observamos, en cierto 
grado, el carácter potencialmente 
“profi lácƟ co” o de mantenimiento 
(Herzberg, F., 1959) que asumen el 
reconocimiento y el salario, dados 
los grados de indiferencia que ante 
aquéllos enseñaron los datos. Si en 
este contexto ubicamos el logro, la 
confi anza y la relación con los su-
periores jerárquicos, que, aunque 
débilmente, aparecen relaciona-
dos con la saƟ sfacción en el traba-
jo, encontramos que el conjunto 
de todas las variables en sí se com-
porta de la manera sugerida por 
Maslow, habida cuenta que el tra-

bajo en sí mismo —cuyo grado me-
dio de relación con la saƟ sfacción 
merece ser tomada en cuenta—, 
desempeñado por los docentes día 
con día y durante largos periodos 
de Ɵ empo —recuérdense los ran-
gos de anƟ güedad en el trabajo ex-
puestos más arriba—, se inserta en 
alguna forma y medida en el proce-
so de autorrealización personal del 
docente. 
 Para terminar, resta expresar 
que los datos del estudio aconse-
jan replicar las indagaciones aquí 
realizadas, especialmente de una 
manera más puntual en cada una 
de las variables consideradas. La 
políƟ ca educaƟ va, en materia de 
administración, capacitación a los 
maestros y administración de suel-
dos y salarios, entre otros rubros, 
requiere de conocimientos sobre el 
impacto que aquéllos Ɵ enen en el 
quehacer docente que el maestro 
aspira a realizar con la mayor saƟ s-
facción, tanto en su acƟ vidad labo-
ral como en su vida personal.  
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