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Introducción
Desde la perspectiva del bienestar laboral, se busca explorar y visibilizar las 
dimensiones relativas a las experiencias de trabajo y a la subjetivación laboral 
de docentes en instituciones universitarias reorganizados bajo el nuevo modelo 
de gestión pública, abordando particularmente la teoría del capitalismo organi-
zacional como factor de riesgo psicosocial.

Desde el año 2008, se lidera en Europa y Latinoamérica un estudio del Dr. Josep 
M. Blanch, docente del departamento de Psicología social, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona UAB, del estudio se retoma sus argumentos, para 
analizar la calidad de vida laboral en la docencia universitaria en diferentes 
instituciones. Es una realidad que el paradigma empresarial de reorganización 
flexible del trabajo ha permeado también a las instituciones de educación de 
todo tipo: básica, media, técnica, tecnológica o profesional, en entidades tanto 
públicas como privadas.

Concretamente, en el caso de las universidades, éstas ahora se reconocen 
como instituciones de mercado (Slaughter& Leslie, 2001) sujetas a la retórica 
sobre productividad, eficiencia, competitividad, rentabilidad y calidad total, por 
tanto, comienzan a construirse nuevas significaciones sobre el trabajo y sobre 
la experiencia laboral. Este proceso forma parte de las tendencias generales 
a la restructuración flexible del entorno de trabajo, que van acompañadas de 
una redefinición neomanagerial de la cultura de las organizaciones y que se 
desarrollan en el contexto de un conjunto de significativas mega tendencias 
socioeconómicas, políticas y culturales de cambio; ligadas a la globalización, 
postfordismo, flexibilización neoliberal, informacionalización, post moderniza-
ción e individualización, entre otras.

Con respecto al fenómeno de flexibilidad del mercado de trabajo, en Colombia 
se vienen registrando las tasas de desempleo más altas que se hayan registrado 
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en muchos años (12.8% para febrero de 2011 según el DANE)1.Se presentan 
cambios profundos en la estructura del empleo y se pueden identificar dos 
procesos principales relacionados entre sí: la privatización y la precarización 
enmarcada en las nuevas legislaciones laborales.

La privatización, introduce un cambio de comportamiento significativo en la 
creación de empleos, el papel histórico del sector público como empleador y 
como contribuyente al desarrollo de las clases medias ha disminuido ostensi-
blemente desde el decenio de 1990; éste fenómeno es importante, ya que se 
trata de un sector que se ha caracterizado por su gran rigidez. Por otra parte, la 
precarización se refiere al deterioro del trabajo como consecuencia del aumento 
de la competitividad en un ambiente laboral más flexible. 

Así las cosas, la búsqueda de reducciones de costos y la flexibilización para 
promover el mejoramiento de la competitividad llevó a reformar la legislación 
laboral; con mayor flexibilidad y menores costos de mano de obra para crear 
un mayor número de empleos asalariados, sin embargo, el costo social fue una 
creciente precariedad del trabajo. 

En este orden de ideas, es necesario identificar algunas de las características de 
los procesos de subjetivación del capitalismo organizacional en profesionales 
de la educación superior, en el marco de reorganización flexible del trabajo para 
dar cuenta del momento de la subjetivación de la teoría que partir del estudio 
de los significados en la docencia universitaria, se construyen en un cuádruple 
plano, así: 

• Las percepciones del entorno laboral: referidas al acuerdo o desacuerdo 
con la actual organización del trabajo y las condiciones de trabajo (ma-
teriales, técnicas, financieras, contractuales, salariales, temporales) y la 
experiencia en relación con el clima social de trabajo.

• Las experiencias y sentidos del trabajo: representadas en la carga de 
trabajo cualitativa y cuantitativa en relación con el tiempo y los recursos 
para realizarla; la satisfacción con la organización; la adaptación a la or-
ganización; el bienestar laboral percibido; la coherencia entre los valores 
personales y los organizacionales; los sueños elaborados asociados al 
trabajo; y la identidad con la Institución.

1  DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. - Colombia
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• El impacto psicosocial percibido en la calidad de vida laboral y el bienestar 
psicológico: Incluye la frecuencia de efectos negativos asociados al trabajo 
o efectos colaterales del trabajo.

• Las estrategias y prácticas de afrontamiento individual y colectivo de las 
demandas organizacionales: referido al acuerdo o desacuerdo frente a 
estas demandas y las formas de adaptación, conformación y sumisión, 
formas de resignificación, desestabilización y resistencia practicadas 
cuando tales demandas son consideradas inaceptables. 

A partir del análisis de tales escenarios y de la experiencia en el proyecto inter-
nacional sobre Capitalismo Organizacional como factor de riesgo psicosocial- 
KOFARIPS se centra el estudio, con el fin de indagar sobre algunos factores 
generadores de riesgo psicosocial percibidos en la calidad de vida laboral, con 
miras a generar alternativas de intervención, para que el docente recobre su 
verdadero rol protagónico en la educación superior, en su misión de formar 
una sociedad mejor.

Los autores.



Todo trabajo que enaltece la humanidad tiene dignidad e importancia y debe 
emprenderse con excelencia esmerada. Martin Luther King.

Capítulo uno
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Referentes 
conceptuales sobre 

calidad de vida
El concepto de calidad de vida cambia considerando las distintas culturas, épo-
cas o grupos sociales, (Ardila, 2003). En el mundo minoritario o primer mundo, 
los grandes segmentos de la población han satisfecho sus necesidades básicas, 
sin embargo, en el tercer mundo, que es el mundo mayoritario, la población no 
ha satisfecho sus necesidades básicas. 

Según Ruiz Ros (1992, citado por P. González en 1993) la calidad de vida tiene 
una connotación diferente, existe actualmente un cierto acuerdo por parte de la 
literatura universal al señalar que la calidad de vida se puede describir como el 
conjunto de cuatro factores dominantes: la función física, el estado psicológico, 
la sociabilidad y la somatización.

Se considera que en ella se reúne tanto aspectos objetivos como subjetivos, 
en una definición integradora que retoma de Ardila (2003) afirma que:

“Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 
realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjeti-
vos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, 
psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la 
expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal 
y la salud percibida. Como aspectos objetivos el bienestar material, las 
relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, 
y la salud objetivamente percibida”. p.163.
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Porotra parte, las teorías económicas bienestaristas (utilitaristas) se centran en 
las elecciones de los individuos; es decir en sus preferencias y en la utilidad 
que ciertos productos les pueden ofrecer, lo cual evidencia ausencia de cual-
quier clase de interés de tipo colectivo. Luego, el análisis de la pobreza se hace 
desde el punto de vista material. Los principales indicadores que aporta esta 
corriente son el de Ingreso y el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).El 
primero, es un método indirecto para medir la capacidad de determinado ingreso 
de las familias para solventar sus consumos básicos. Es una concepción de 
tipo bienestarista que asume que con los ingresos percibidos por uno o más 
miembros de la familia se puede adquirir una canasta de bienes y servicios 
para maximizar su utilidad y satisfacer los requerimientos, a través del ingreso 
se puede cuantificar si una persona es pobre o no, sin embargo no se puede 
cuantificar su magnitud ni el grado de desigualdad. En este orden de ideas, 
Línea de Indigencia LI, se estima a partir del valor de una canasta que solo 
incluye artículos alimenticios, considerándose indigentes o pobres extremos a 
las familias con ingresos mensuales inferiores a la LI.La línea de Pobreza LP se 
estima a partir del valor de la canasta más otros bienes y servicios (aparecen), 
siendo pobres las familias con ingresos mensuales inferiores a la LP. A diferencia 
del anterior, el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) es un método directo 
de medición de pobreza que identifica como pobres a aquellas personas cuyo 
consumo efectivo de bienes no permite satisfacer alguna necesidad básica; 
las necesidades se conciben desde esta perspectiva como carencia, y las que 
se han constituido en el común denominador de este método son: 

a. Hacinamiento en relación con el número de personas por metro cuadrado.

b. Vivienda inadecuada considerando básicamente los materiales de  
construcción.

c. Abastecimiento inadecuado de agua con respecto a su potabilidad y 
forma de suministro.

d. Carencia o inconveniencia de servicios sanitarios en relación con la dis-
ponibilidad de servicios y eliminación de aguas servidas.

e. Inasistencia de los niños a la escuela y calidad del servicio educativo, 
capacidad económica (ingreso).2

Si bien el NBI es un método útil para caracterizar la situación en la que viven los 
hogares y diseñar políticas focalizadas que ayuden a mejorar las condiciones 

2  J.C. FERES. “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura”. CEPAL - Serie Estudios Estadísticos 
  y Prospectivos #4. www.eclac.org
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de vida de la población, debe combinarse con otros métodos de medición que 
permitan ofrecer un panorama más completo y complejo sobre las necesidades 
de las personas en situación de pobreza. Una de las principales críticas a los 
anteriores métodos es que olvidan que el hombre se desenvuelve en diferen-
tes espacios y con necesidades que van desde lo económico hasta lo social, 
pasando por lo político y cultural y que deben ser satisfechas para tener un 
nivel de vida aceptable.

De igual manera, las teorías del desarrollo, se centran en el proceso de crecimien-
to y progreso de una sociedad y en la búsqueda no acabada de la humanidad 
para superar las condiciones de pobreza, de inseguridad, de discriminación y 
de dependencia. 

El concepto de desarrollo centrado en la acumulación de riqueza es analizado 
por teóricos como (John Rawls, Amartya Sen y Manfred Maxneef,2003) quienes 
preconizan que el desarrollo debe ser medido en términos de oportunidades, 
libertades y necesidades fundamentales. Amartya Sen (1993) presenta un enfo-
que particular del bienestar y la capacidad como concepto clave que se refiere 
a la habilidad de una persona para hacer actos valiosos, o alcanzar estados para 
ser valiosos. Sen elige la palabra capacidad para “…expresar las combinaciones 
alternativas que una persona puede hacer o ser: los distintos funcionamientos 
que puede lograr”.

Se plantea como relación entre ambos conceptos, que la capacidad es de un 
orden más abarcador puesto que refleja para cada persona combinaciones al-
ternativas de los funcionamientos que ésta puede lograr, entre las cuales puede 
elegir una colección. Otra relación interesante es la que presenta el autor entre 
capacidad y libertad; la libertad de llevar diferentes tipos de vida se refleja en 
el conjunto de capacidades de la persona, capacidad que depende de varios 
factores que incluyen las características personales y los arreglos sociales. Por 
ello desde ésta perspectiva, el desarrollo gira en torno a la libertad individual 
de hacer lo que se quiere hacer; pero esta libertad solo es posible cuando se 
disminuye la pobreza, entendida como la privación de las capacidades básicas 
y de la libertad de las personas; como carencia de capacidades. La atención 
debe dejar de centrarse en las necesidades básicas, para pasar a centrarse en 
la autorrealización de las personas, puesto que un sujeto con las condiciones 
mínimas para el desarrollo de sus capacidades podrá, por antonomasia,3 sa-

3 Antonomasia: se refiere a figura retórica que consiste en usar un nombre común o un apelativo en lugar del nombre propio para 
hacer referencia a una persona o cosa, y viceversa.Tomadoel12de abrilde2012de http://es.thefreedictionary.com/antonomasia



Referentes conceptuales sobre calidad de vida

15

tisfacer las necesidades básicas. La Calidad de Vida debe entenderse como el 
mejoramiento de las capacidades humanas y la forma privilegiada para lograr 
este mejoramiento de las capacidades es la educación.

De otro lado, el postulado básico del Desarrollo a Escala Humana según (Max-
neef, 1986) afirma que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos; 
además afirma que el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita 
elevar más la calidad de vida de las personas y dependerá de las posibilidades 
que tengan las personas de satisfacer adecuadamente las necesidades funda-
mentales, de las necesidades axiológicas como el Ser, Tener, Hacer y Estar ; 
además de las existenciales de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad. Pero las necesidades son 
concebidas como potencia y no como carencia lo que implica restringirlas a lo 
puramente fisiológico o subjetivo, que es precisamente el ámbito en que una 
necesidad asume con mayor fuerza y claridad la sensación de “falta de algo”. 
Sin embargo, en la medida en que las necesidades comprometen, motivan 
y movilizan a las personas, son también potencialidades y, más aún, pueden 
llegar a ser recursos. 

La construcción de una economía humanista exige, en este marco entender y 
desentrañar la relación dialéctica entre necesidades, satisfactores y bienes eco-
nómicos, a fin de pensar formas de organización económica en que los bienes 
potencien los satisfactores para vivir las necesidades de manera coherente, 
sana y plena. La forma de producción y consumo de bienes en el modelo eco-
nómico actual ha conducido a que éstos se conviertan en fines en sí mismos.

En consonancia con Sen, Maxneef sugiere no hablar de pobreza, sino de pobre-
zas, dado que cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuada-
mente satisfecha revela una pobreza humana. En ese orden de ideas, hay una 
pobreza de subsistencia, una pobreza de protección, una pobreza de afecto, 
una pobreza de entendimiento, una pobreza de participación, una pobreza de 
identidad, y así sucesivamente. Pero las pobrezas no son sólo pobrezas, son 
mucho más que eso. Cada pobreza genera patologías, toda vez que rebasa, por 
su intensidad o duración, ciertos límites críticos, como en el caso del desempleo.

Al concebirse las necesidades como potencia, resulta impropio hablar de satis-
facerlas y sí más preciso, de vivirlas para lograr mayor nivel de auto dependencia 
o capacidad de auto organización y por ende una mejor articulación del ser 
humano con la naturaleza, sociedad y Estado. El desarrollo a escala humana 
es una teoría para el desarrollo y no del desarrollo. Como teoría para el desa-
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rrollo, la persona es un agente activo e involucrado en la construcción de su 
propio destino. Desde la perspectiva del desarrollo, la persona es un receptor 
pasivo como ocurre en los casos de asistencialismo en las organizaciones. El 
desarrollo podría ser evaluado si se considera en qué medida una sociedad 
permite el despliegue de las capacidades humanas de ser y hacer. La libertad 
de agencia de la que habla Sen, alude básicamente a la libertad o posibilidad 
que una persona tiene de llevar a cabo su proyecto de vida. Por ello, el concepto 
de derecho es más restringido que el de capacidad, puesto que no basta con 
el otorgamiento de derechos; es indispensable contar con las condiciones 
que configuran la libertad de agencia en la sociedad. Es deber de la sociedad 
aportar las condiciones que permitan el desarrollo de las capacidades. A estas 
condiciones Sen, las denomina titularidades. La perspectiva de las potencia-
lidades, asume el desarrollo como el avance progresivo que se vive, desde la 
infancia a la adultez gracias a un complejo entramado de relaciones entre lo que 
se ha denominado como esferas del desarrollo; cada una de ellas relacionada 
con una potencialidad particular de lo humano y con una lógica particular de 
desarrollo y articulación con las demás. Estas esferas son: orgánico-madurativa, 
cognitiva, lingüístico-comunicativa, ético-moral, productiva, erótico-afectiva, 
política y lúdico-estética.

El concepto de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo PNUD hace énfasis en la necesidad de que todas las personas 
aumenten su capacidad, de forma íntegra para que de acuerdo a sus expec-
tativas y necesidades puedan darle a esas capacidades el mejor uso posible. 
Se destacan tres cimientos: la longevidad que operativamente se mide con la 
esperanza de vida; los logros en educación que se evidencian a través de la tasa 
de alfabetismo y mediana educación, los conocimientos; y el ingreso que se 
mide considerando los recursos para la consecución de un nivel de vida digno.

Luego, puede afirmarse que hacen falta indicadores estándar internacionales 
para comparar el desarrollo y la calidad de vida entre países e incluso entre 
lo rural y lo urbano; así como indicadores que consideren las particularidades 
nacionales y regionales; por ejemplo en Colombia, tendrían que tenerse en 
cuenta los niveles de violencia e inseguridad, el desplazamiento, el desem-
pleo, el subempleo e informalidad, la poca participación política y pública y el 
deterioro ambiental; entre otros, puesto que repercuten negativamente en los 
niveles de calidad de vida.



No son las riquezas ni el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo, los que 
proporcionan la felicidad. Thomas Jefferson.

Capítulo dos
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Perspectivas  
teóricas sobre  

la calidad de vida 
laboral CVL

Según un abordaje conceptual de calidad de vida en el trabajo, (Camacaro, 
2010)se afirma que en atención a la distinta naturaleza de los factores involu-
crados (objetivos, subjetivos) y a su disposición temporal relativa (antecedente, 
consecuente), puede estudiarse la Calidad de Vida Laboral CVL desde cuatro 
perspectivas complementarias:

1. Factores antecedentes objetivos: CVL como realidad de la situación la-
boral del trabajador: conjunto de estructuras y prácticas organizacionales 
que resultan relevantes para el bienestar laboral del trabajador.

2. Factores antecedentes subjetivos: CVL como adaptación subjetiva a la 
situación laboral por parte del trabajador: recogería todos aquellos pro-
cesos de interpretación o actuación que realiza el trabajador sobre su 
situación laboral, y que afectan asimismo su bienestar laboral.

3. Factores consecuentes objetivos: CVL como ajuste persona-puesto de 
trabajo: alude al grado de ajuste, correspondencia o concordancia que 
tiene lugar entre el trabajador y el trabajo que tiene que realizar.

4. Factores consecuentes subjetivos: CVL como experiencia subjetiva: se 
refiere a los distintos elementos, componentes y estructura interna del 
bienestar laboral que experimenta el trabajador en su trabajo.
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Por otra parte, en cuanto a los orígenes del concepto sobre Calidad de Vida 
Laboral, según French (1996) citado por González Baltazar (2007), el término tuvo 
sus orígenes en una serie de conferencias realizadas a finales de los años 60 
y comienzos de los 70 del siglo XX por el Ministerio de trabajo de los Estados 
Unidos y la Fundación Ford en Ohio, con el fin de humanizar el entorno de trabajo, 
es decir, de ir más allá de la satisfacción del trabajo, con o en el mismo para 
trascender hacia la participación en algunas de las decisiones, el aumento de la 
autonomía, el rediseño de cargos con miras a la estimulación del aprendizaje.

De hecho, se presentó un interés creciente por parte de algunas compañías 
como Procter & Gamble, General Motors y otras por elevar la CVL en sus plantas, 
a través del desarrollo de proyectos específicos. En Europa, al mismo tiempo, el 
movimiento de calidad de vida laboral se identifica con la corriente de humaniza-
ción del trabajo. El proyecto de CVL se ha potenciado como una propuesta para 
el pleno desarrollo de los trabajadores, encontrándose que los países miembros 
de la Unión Europea que le han apostado a la calidad en el trabajo, muestran 
los mejores resultados en cuanto a productividad, competitividad, atenuación 
de diferencias por género, disminución de accidentes laborales, entre otros.

Otra mirada sobre perspectivas teóricas están relacionadas con:

• La calidad de vida del entorno de trabajo; desde esta perspectiva, la 
calidad de vida laboral puede lograrse si se atienden los intereses or-
ganizacionales. Las acciones desde este enfoque se centrarán en los 
diferentes subsistemas de la organización entendida como un todo. El 
análisis aquí es macro.

• La perspectiva de la CVL psicológica. Se centra en el trabajador haciendo 
un microanálisis de los diferentes aspectos de las situaciones laborales 
en las que la persona participa directamente. Esta perspectiva fué inves-
tigada por Davis y Cherns en1975; Taylor en 1978; Elizur y Shyeen 1990; 
González et al., 1996 según Almudena (2002).Es ésta una perspectiva más 
subjetiva, desde la primera perspectiva, estos aspectos, se subordinan 
a los relacionados con el entorno del trabajo.

En cuanto al entorno del trabajo, se concibe que sólo es posible satisfacer las 
necesidades del trabajador si se logran los objetivos organizacionales. Aquí 
aparece una delimitación conceptual; suele encontrarse posturas unívocas, 
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ancladas a una u otra perspectiva; la objetiva, que entiende la CVL en relación 
con los aspectos del entorno del trabajo, o subjetiva, que hace énfasis en la 
valoración del propio trabajador.

La CVL objetiva corresponde a aquellas condiciones físicas, objetivas o intrín-
secas al cargo y al medio ambiente de trabajo que dan como resultado mayor 
o menor calidad de vida. 

Por lo objetivo del entorno de trabajo no hay referencia a aquellos elementos 
connaturales a éste como las condiciones ambientales, la organización del tra-
bajo, el contenido del cargo, horarios, salario, salud y seguridad laboral, ritmo 
de trabajo, el puesto, entre otros. En este orden de ideas se plantea que la CVL 
depende de las condiciones laborales.

La CVL psicológica es la valoración subjetiva del trabajo, es la forma en que el 
trabajador experimenta y percibe su trabajo, se asocia a las características per-
sonales y recursos cognitivos particulares. Lo subjetivo del entorno de trabajo 
hace alusión a las experiencias y percepciones individuales y colectivas que 
crean realidades particulares a partir de la transmisión de valores y creencias, la 
presencia de ciertas actitudes y pautas de comportamiento, la construcción de 
símbolos y significados. En otras palabras, la perspectiva de la CVL psicológica, 
plantea que se deben anteponer los intereses del trabajador, es decir, trabajar 
por la satisfacción, la salud y el bienestar del trabajador para mejorar la CVL.

Los estudios de CVL pueden tener un alcance micro para centrarse en las per-
cepciones y formas de experiencia del trabajador sobre su entorno de trabajo y 
el análisis macro, que implica considerar todo el sistema organizacional, luego, 
el alcance delimitará las acciones e indicadores que deban establecerse.

Se establecen diferencias en las perspectivas sobre calidad de vida laboral. 
Ver. Tabla No. 1.
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Tabla 1: Principales perspectivas teóricas de la calidad de vida laboral

Perspectiva de la CVL Nivel de análisis Foco 
de interés

Aspectos 
relevantes

Objetivo 
general

Psicológica Micro Trabajador Subjetividad 
individual

Bienestar y salud 
del trabajador

Entorno de trabajo Macro Organización
Condiciones y 
medio ambiente 
de trabajo

Productividad 
y eficacia de la 
organización

Fuente: Elaboración propia a partir de González et al. (1996) y otros.

Cabe anotar que las primeras definiciones (años 70) sobre calidad de vida se 
centraron en el individuo. Una década después, lo hicieron en los aspectos 
organizacionales. Las actuales se mueven también en estos dos sentidos con 
una mayor tendencia hacia la integración. 

Las siguientes son definiciones de algunos autores contemporáneos sobre el 
concepto de Calidad de Vida Laboral CVL:

“La calidad de vida laboral se refiere al conjunto de factores que intervienen, 
determinan y califican la interacción entre las características del trabajo y las 
características del trabajador en un sentido amplio, y que repercuten directa o 
indirectamente en la experiencia de trabajo cotidiana que tiene el trabajador en 
su trabajo, su bienestar laboral psicológico. Para los empleados, el trabajo es 
fundamental en cuanto de él obtienen recompensas económicas, personales y 
sociales. Sin embargo, estas garantías no las ofrecen en todos los trabajos. De 
allí que en la medida en que se satisfagan o no estas necesidades, el empleado 
percibirá mayor o menor calidad de vida en su contexto de trabajo. “(Casas, 
et al, 2002).

Casas (2002) y otros definen la calidad de vida laboral como “un proceso 
dinámico y continuo en el que la actividad laboral está organizada objetiva y 
subjetivamente, tanto en sus aspectos operativos, como relacionales, en orden 
a contribuir al más completo desarrollo del ser humano.” p.144.

Los investigadores; Almudena y Agulló, (2002), plantean que: “el objetivo 
primordial de la CVL estriba en alcanzar una mayor humanización del trabajo a 
través del diseño de puestos de trabajo más ergonómicos, unas condiciones de 
trabajo más seguras y saludables, y unas organizaciones eficaces, más demo-
cráticas y participativas, capaces de satisfacer las necesidades y demandas de 
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sus miembros, además de ofrecerles oportunidades de desarrollo profesional 
y personal.” 

Así mismo, González Baltazar y otros (2007, reconociendo el carácter objetivo, 
subjetivo y multidimensional de este constructo proponen la siguiente definición 
de CVT (Calidad de Vida del Trabajo) se afirma que:

“Es un concepto multidimensional que se basa en la satisfacción, a través del 
empleo, de una amplia gama de necesidades personales, ubicándolo como la 
clave para la realización personal, familiar y social y como medio para preser-
var la economía y la salud. Ello implica la valoración objetiva y subjetiva de las 
siguientes dimensiones: soporte institucional para el trabajo, seguridad en el 
trabajo, integración al puesto de trabajo, bienestar logrado a través del trabajo, 
desarrollo personal del trabajador y administración del tiempo libre” (p. 122).

Se evidencia en conceptos, dos escenarios micro y macro, desdelos cuales 
es visto el Ser humano y la incidencia en pro del bienestar y salud, así como la 
búsqueda permanente del fín organizacional, en lo que refiere a la productividad, 
rentabilidad y crecimiento económico.



La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de 
la inteligencia. John Ruskin.

Capítulo tres
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Naturaleza 
multidimensional  

de la calidad  
de vida laboral

Para la mayoría de los autores es imposible determinar un conjunto de aspectos 
que resulten universalmente compartidos y generales para todos. Se presenta 
una clasificación de los principales indicadores a través de los cuales se puede 
evaluar la CVL, con base en cuatro categorías: 

1. Individuales.

2. Ambiente del trabajo.

3. La organización.

4. El entorno socio-ambiental.

En primer lugar, lo que refiere a los trabajos centrados en el individuo exploran 
variables como: grado de satisfacción laboral, nivel de motivación, expectativas, 
actitudes y valores hacia el trabajo, implicación, compromiso, calidad de vida 
laboral percibida.

Un segundo lugar, los estudios sobre las condiciones y el ambiente de trabajo 
han considerado variables como seguridad e higiene, aspectos ergonómicos, 
nuevas tecnologías, siniestralidad, diseño del puesto, características y contenido 
del trabajo, variedad de las tareas, confort. 
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El tercer lugar, sobre la organización, se evalúa el sistema de trabajo, las políticas 
y métodos de dirección y gerencia, la cultura y la estrategia organizacionales.

La cuarta categoría, entorno socio-ambiental, contempla indicadores más glo-
bales referidos a factores económicos, políticos, ecológicos, sociales, histórico-
culturales y tecnológicos. De igual modo, se presentan indicadores sobre la 
CVL, determinados según las categorías.

Tabla 2: Categorías de la calidad de vida laboral

CATEGORÍAS Indicadores de CVL

Individuo

Grado de satisfacción laboral
Nivel de motivación
Expectativas
Actitudes y valores hacia el trabajo
Implicación
Compromiso
Calidad de vida laboral percibida

Ambiente de trabajo

Seguridad e higiene
Aspectos ergonómicos
Nuevas tecnologías
Siniestralidad
Diseño del puesto
Características y contenido del trabajo
Variedad de las tareas
Confort

Organización

Sistema de trabajo
Políticas
Métodos de dirección y gerencia
Cultura
Estrategias organizacionales

Entorno socio-ambiental

Factores económicos
Factores políticos
Factores ecológicos
Factores sociales
Factores histórico-culturales
Factores tecnológicos

Fuente: Elaboración propia a partir de conceptos de autores referenciados.

Resulta interesante ver como las dimensiones objetivas y subjetivas de la ca-
lidad de vida coinciden con las propuestas por los teóricos de la motivación. 
Douglas Mc Gregor, por ejemplo, habla de unos factores de motivación extrín-
secos asociados al contexto organizacional que también pueden relacionarse 
con los factores higiénicos propuestos por Herzberg en cuanto apuntan a la 
satisfacción de las necesidades inferiores de que habló Maslow y de unos 
factores intrínsecos relacionados con las necesidades superiores de Maslow 
y los factores motivacionales de Herzberg (Casas, 2002, p. 150).
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En cuanto al estudio para abordar la CVL desde cualquiera de los paradigmas 
de investigación tradicionales, desde un enfoque cuantitativo, implica la medi-
ción objetiva. Desde uno cualitativo, el conocimiento de aspectos relacionados 
directamente con la percepción de los trabajadores (González Baltazar y otros).

Como se mencionó, desde ambas dimensiones, la subjetiva y la objetiva, lo cual 
ofrecería una visión menos fragmentaria de la realidad particular que se estudia. 
Esto a pesar de los planteamientos de autores que afirman que los programas 
de CVL no deben estar vinculados a los objetivos que buscan incrementar la 
CVL y la eficiencia organizacional, ya que al parecer no hay compatibilidad 
entre el interés del trabajador y los intereses de la organización. La puesta en 
marcha de proyectos para elevar la CVL puede traer beneficios como elevar 
la motivación, alto desempeño, menor rotación en el empleo, menor tasa de 
ausentismo, disminución de quejas, mayor satisfacción en el empleo y mayor 
eficiencia de la organización.

En éste sentido, se deben observar las distintas relaciones, en cuanto a las 
condiciones de trabajo, las cuales son concebidas como el conjunto de las 
circunstancias y características ecológicas, materiales, técnicas, económicas, 
sociales, políticas, jurídicas y organizacionales en el marco de las cuales se de-
sarrollan la actividad y las relaciones laborales. La literatura científica, en general, 
coloca al descubierto que la configuración de el escenario incide no sólo sobre 
la calidad del mismo trabajo, sino también sobre el bienestar, la salud y la segu-
ridad, la motivación, el compromiso, la satisfacción y el rendimiento laborales, 
las patologías profesionales, la eficacia y la eficiencia de las organizaciones y 
también sobre muchas de las disfunciones en las mismas, como conflictividad, 
ausentismo y presentismo, rotación, abandono, accidentalidad o enfermedades 
laborales.(Alcover et al, 2004; Blanch, 2003. 2008; Peiró y Prieto, 1996).

De ahí se deriva la diversidad de criterios de clasificación de tales condiciones, 
que contrastan con el notable consenso en torno a unas dimensiones básicas 
relativas a los ambientes físico y social, a la organización y características de 
las tareas (demandas cuantitativas y cualitativas), exigencias de rol, cargas y 
tiempos de trabajo que comportan), a la salud y la seguridad, y al tipo y calidad 
del contrato laboral (Borman, Ilgen&Klimoski, 2003; Castillo y Prieto, 1990; 
INSHT, 1990; Quick &Tetrick, 2003). 

Instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, OIT (1986)reclaman 
desde hace décadas la atención específica hacia los “factores psicosociales 
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en el trabajo”; esto es, a determinadas “condiciones” relacionadas con el en-
torno, la organización y los contenidos del trabajo, así como las exigencias de 
la realización de la tarea.

Al respecto la legislación colombiana mediante la expedición en Colombia de la 
Resolución 2646 de 2008 establece disposiciones y define responsabilidades 
para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo perma-
nente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, para la 
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

En cuanto a los valores personales, son convicciones básicas de un modo pe-
culiar de conducirse o de estado final de la existencia. Contienen un elemento 
de juicio porque incorporan las ideas personales sobre el bien, lo correcto y lo 
deseable. Los valores tienen atributos de contenido e intensidad. El atributo de 
contenido asevera que un modo de conducirse o un estado final de existencia 
son importantes, el atributo de intensidad especifica que tan importante es. (M. 
Rokeach, The Nature of Human Values, Nueva York, Free Press, 1973) citado 
por Robbins (2004).

Los valores personales los describen Gamargo y Rojas (1998) como “el respeto 
generador de confianza en el individuo y la organización, el cual permite recono-
cer las fortalezas, equilibrar las debilidades y nutrir las destrezas con disciplina; 
así mismo, como el elemento que permite aceptar a las personas tal como son”. 
Este respeto viene a darse por las ideas, costumbres, creencias, tradiciones, 
actitudes sociales y políticas de los individuos en las organizaciones.

Sobre el Bienestar Laboral, Casales (2003) refiere que en la definición de Bien-
estar básicamente se distinguen los siguientes enfoques: 

• El enfoque ecologista estudia y analiza la relación entre las personas y 
los espacios físicos que lo circundan (Amérigo, 1995). Se abordan las 
características ambientales, su implicación en el estilo de vida y la escala 
de valores que lo determinan (Amérigo; Aragonés y Corraliza, 1994).

• El enfoque económico del bienestar se centra en los niveles de ingreso, 
gasto social e inversión de los individuos, grupos o comunidades con-
templados. La financiación y manejo de los recursos de una sociedad 
suele ser el rasero de medición vinculado al grado de Bienestar Social 
de una sociedad.
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• El enfoque sociológico se refiere al conjunto de condiciones objetivas y 
observables que conforma una comunidad. El grado de implementación 
de servicios y prestaciones de que disponga la comunidad, la influen-
cia de variables demográficas, lugar de residencia o hábitat, junto con 
otras como el ocio, la familia o el trabajo, correlacionarán altamente 
con el bienestar general de las personas (Campbell, 1981; Rice, 1982 y 
Michalos, 1985).

• El enfoque psicosocial contempla la interacción de la percepción de sí 
mismo y del mundo en el que se está inmerso: “La construcción de recur-
sos frente a las dificultades y conflictos de la realidad cotidiana será lo que 
se contempla en el bienestar psicosocial. Este concepto, relativamente 
joven y multidimensional, se acepta como integrador de otros como la 
felicidad o la satisfacción general con la vida. Se toman como criterios 
la intensidad y frecuencia de los estados afectivos (Álvaro y Páez, 1996). 

Se define operativamente la asociación de las emociones positivas y negati-
vas vinculadas a sentimientos de confianza hacia el mundo que les rodea, la 
capacidad de manejo de los conflictos (Martínez Taboada, 1995; Igartua et al., 
1994), y la participación en actividades ocupacionales y laborales (Echevarría 
y Páez, 1989)”. La piedra angular de estos enfoques es la satisfacción laboral, 
pues los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad 
de la organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral; 
puede disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo 
o el cambio de empleo.

El Bienestar Laboral es el grado óptimo de satisfacción del trabajador, es un 
estado dinámico de la mente que se manifiesta conductualmente y se caracteriza 
por la armonía entre las facultades, las necesidades y las expectativas del traba-
jador y las vigencias y oportunidades que el medio ambiente le brinda. El papel 
activo de la empresa moderna está formado por la inteligencia, comprensión, 
habilidades y experiencia de sus empleados, por ello, una organización logrará 
su mayor ventaja cuando la cultura de los resultados y la estrategia se refuerce 
mutuamente o, lo que es lo mismo, cuando haya una verdadera articulación 
de intereses y metas.



En la carrera por la calidad no hay línea de meta. Kearns.

Capítulo cuatro
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Relaciones  
de poder y estrategias  

de afrontamiento
Es preciso aquí presentar algunas consideraciones entorno a las relaciones de 
poder. Enuncia Foucault,(1999)que el sujeto humano se encuentra inmerso en 
relaciones de producción, relaciones de significación y relaciones de poder. 
Este juego de relaciones permite estudiar la objetivación del sujeto. Sostiene 
que las relaciones de producción y significación han sido abordadas adecua-
damente por la historia y la teoría económica, y por la lingüística y la semiótica, 
respectivamente. Para Foucault, estas concepciones impiden el trabajo analítico 
y la reflexión sobre las diferentes formas de objetivación del sujeto situado en 
relaciones de poder particulares.

Foucault propone una concepción nominalista para el estudio del poder; afirma 
que: “el poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta potencia 
de la que algunos estarían dotados” (1999). 

Sus postulados centrales en torno a esta problemática tienen derivaciones 
epistemológicas muy importantes para el estudio: Postula una “analítica del 
poder”, y entonces, su objeto teórico son “las relaciones de poder” y no el 
poder mismo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque afirma que el poder existe 
cuando se pone en acción; el poder existe en acto. Los interrogantes a los que 
pretende dar respuesta son los siguientes: ¿cómo funciona el poder?, es decir, 
¿por qué medios se ejerce? y entonces, ¿qué produce el poder? Este último 
interrogante remite a su preocupación central sobre las formas de objetivación 
del sujeto y sobre la ubicuidad de las relaciones de poder para el estudio de 



Relaciones de poder y estrategias de afrontamiento

31

las relaciones entre sujeto y juegos de verdad. En palabras de Foucault: “Al 
estudiar estas relaciones de poder no estoy construyendo una Teoría del Poder. 
Deseo saber cómo la reflexividad del sujeto y el discurso de la verdad están 
vinculados – ¿cómo puede el sujeto decir la verdad sobre sí mismo? – y creo 
que las relaciones de poder ejerciéndose unas sobre otras constituyen uno de 
los elementos determinantes en esta relación que estoy analizando” (1999). 

Las relaciones de poder son para Foucault relaciones de fuerzas, es decir, la 
relación de poder requiere una alteridad, un “otro” sobre el cual se ejerce esa 
acción de poder, requiere de un reconocimiento de esa alteridad, lo que equivale 
a decir que ese “otro” debe ser “enteramente reconocido y mantenido hasta el 
fin como una persona que actúa; y que ante una relación de poder, se abra todo 
un campo de respuestas, reacciones, resultados y posibles invenciones” (1999).

Un ejercicio de poder aparece como un “afecto”, puesto que la propia fuerza 
se define por su poder de afectar a otras. En este sentido, si el poder existe en 
acto, las relaciones de poder expresan un “conjunto de acciones sobre accio-
nes posibles” (1999).El poder se ejercita para facilitar, seducir, obstruir, incitar, 
inducir otro conjunto de acciones. De este modo para el filósofo francés, el 
poder tiene entonces una dimensión productiva: “Produce cosas, induce placer, 
forma saber; produce discursos”. El poder debe ser considerado como una red 
productiva que atraviesa todo el cuerpo social. 

Recapitulando, Foucault afirma que “el poder existe en acto”, que entonces se 
deben estudiar las relaciones de poder – teoría relacionista del poder – y que esas 
relaciones de poder son simples relaciones de fuerzas. De esta forma involucra 
la idea de alteridad. El sentido del ejercicio del poder es afectar el campo de 
acciones posibles de ese “otro”. Pero, además, afirma que esa afectación no 
es pura represión, ya que las relaciones de poder involucran múltiples formas 
de afectación; dimensión positiva, activa, productiva del poder.

Menciona tres tipos de lucha: unas contra las formas de dominación, otras 
contra la explotación y las terceras contra la sujeción, las cuales coexisten en 
todo momento y afirma que en nuestros días, las luchas contra las formas de 
sujeción, contra la sumisión de la subjetividad, se vuelven cada vez más impor-
tantes, aun cuando las luchas contra las formas de dominación y explotación 
no han desaparecido.

Se puede afirmar que existen relaciones de poder aun cuando éstas sean com-
pletamente desequilibradas o asimétricas, aun cuando las resistencias no se 



ANÁLISIS DE LA SUBJETIVACIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DOCENTE

32

plasmen en acciones. De aquí que James Scott (2002)critica la idea de que la 
agresión ideológica disfrazada, funciona como válvula de escape, porque esa 
disidencia ideológica se expresa casi siempre a través de prácticas dirigidas 
a renegociar discretamente las relaciones de poder. No hay enfrentamiento, 
lo que hay son sutiles negociaciones inciertas entre opresores y oprimidos. El 
analiza e investiga el discurso de los oprimidos, apuntando a que las nociones 
de dignidad y autonomía intervienen para comprender las complejas relacio-
nes sociales, sobre todo de dominación ritualizada –según Weber- en la cual 
interviene una serie de supuestos discursos ocultos.

La sumisión forzada produce las actitudes y los hábitos que permiten la repro-
ducción de patrones, cuando la dominación deja de ejercerse (naturalización) y 
también produce una reacción contra dichas actitudes. Por otro lado, los domi-
nados para resistir deben desarrollar nexos implícitos y explícitos de solidaridad, 
que se desarrollan en espacios exclusivos donde se sienten seguros y libres 
para hablar. Explotan “nichos” de autonomía (la noche, los días de descanso, 
la taberna, el mercado, lugares aislados, fiestas, entre otros) para encontrar de 
nuevo la dignidad como persona y como grupo subordinado.

Dentro de las armas simbólicas empleadas por los subordinados, distingue 
Scott: los disfraces elementales (anonimato, eufemismos y refunfuño), dis-
fraces elaborados (cultura oral, cuentos populares, etc.). Los dominados se 
dan a la tarea de inventar formas de resistencia simbólica que difícilmente 
pueden reprimirse como los chismes y los rumores, manejan ambigüedades y 
dobles discursos. Finalmente, agrega que: “La elaboración de discursos ocul-
tos depende no solo de la conquista de espacios físicos y de un tiempo libre 
relativamente independientes, sino también de los agentes humanos que los 
crean y diseminan”.

Por otra parte, las estrategias de afrontamiento, Lazarus y Folkman (1984) las 
definen como aquellos “esfuerzos cognitivos y conductuales” que se desarrollan 
frente a “demandas específicas externas o internas que son evaluadas como 
excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. A su vez, señalan 
que el afrontamiento implica una doble valoración por parte del sujeto. Es de-
cir, ante una determinada situación, el sujeto evalúa si la demanda del entorno 
es amenazante o no (valoración primaria) y, seguidamente, valora sus propios 
recursos para reducir o mitigar las consecuencias negativas de la situación 
(valoración secundaria). En función de esta evaluación, el sujeto actuará en-
frentando o evadiendo el problema, esto es, apelará a estrategias positivas o 
negativas de afrontamiento. Por este motivo, las estrategias son consideradas 
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como cambiantes, flexibles y dependientes, no sólo de la situación sino también 
de las características personales del sujeto (Fernández Abascal, 1997; Martín 
Díaz, Jiménez Sánchez & Fernández Abascal, 2000).

Posteriormente, Lazarus (2000) propone una clasificación general de las estra-
tegias de afrontamiento en dos grupos: por una parte, se encuentran las es-
trategias centradas en la acción que tienden a identificar el problema y evaluar 
cuáles son las mejores formas de solucionarlo (esforzarse, preocuparse, etc.). 
Por otra parte, están las estrategias centradas en la emoción, donde el sujeto, 
además de afrontar el problema, deberá controlar las emociones y la angustia 
que la situación le provoca (ejemplo de ellas son la evasión, negación, distan-
ciamiento y revaluación positiva).

En síntesis, abordar la calidad de vida laboral desde una aproximación psico-
social significa tener en cuenta los procesos psicosociales que se originan en 
el entorno de trabajo, considerando la interdependencia entre los aspectos 
psicológicos y sociales a partir de los que se construye y configura la realidad 
laboral. Es decir, la CVL es el resultado de la actuación de un individuo sociali-
zado por, para y en el trabajo.

Cabe anotar que, en general las organizaciones han obtenido importantes lo-
gros en cuanto a competitividad, productividad, eficiencia y eficacia a través de 
enfoques que han tenido un impacto muy negativo en la CVL. Además, que los 
cambios en la economía derivados de la globalización generan también trans-
formaciones en las legislaciones laborales de los países que pueden impactar 
positiva o negativamente las condiciones de trabajo. 

El aumento de los trabajadores asalariados con una relación cada vez menos 
dependiente y los independientes con una relación cada vez de mayor de depen-
dencia. De hecho en Colombia, muchos de los trabajadores están aún por fuera 
de los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, la inestabilidad en 
el trabajo es una realidad, al igual que el hecho de que las empresas prefieren 
contratar personal temporal, del que puedan prescindir en cualquier momento 
sin incurrir en indemnizaciones, lo cual aliviana su estructura de costos, pero 
aumenta los sentimientos de indefensión, vulnerabilidad, inestabilidad e inse-
guridad de los empleados, por ello el mejoramiento de las condiciones de vida 
es y debe seguir siendo, un requisito para lograr la competitividad.

En el plano internacional, la investigación de Anderson (2008) es un referente 
importante en la comprensión de las prácticas de resistencia (grado, natura-
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leza, formas, estrategias) de los profesores australianos al managerialismo 
implementado en sus universidades. Se parte de la constatación de que los 
profesores australianos han estado sometidos a enormes cambios dentro de sus 
organizaciones en las dos últimas décadas. Muchos de estos cambios tienen 
que ver con el desplazamiento de prácticas de gerencia managerial del sector 
privado a las instituciones del sector público. Dichos cambios han implicado la 
adopción de un estilo más agresivo de la gerencia, un énfasis en formas indi-
viduales de la responsabilidad, el desarrollo de un modelo educativo orientado 
al mercado y una preocupación creciente por la eficiencia y economía. Estos 
cambios se han puesto en ejecución a través de una variedad de prácticas 
directivas, incluyendo esquemas gerenciales de funcionamiento, mecanismos 
de aseguramiento de la calidad, la restructuración de los departamentos aca-
démicos, y la puesta en práctica de la descentralización presupuestaria. Según 
la investigadora muchos de estos cambios directivos han creado dentro de la 
academia ansiedad y desmoralización.

En este contexto, Anderson plantea la hipótesis de que los docentes por estar 
formados en los pensamientos analíticos, reflexivos y acostumbrados a la crítica, 
es muy poco probable que acepten pasivamente cambios que son percibidos 
como perjudiciales para la universidad y la sociedad. Además, por lo general, 
los profesores universitarios tienen una alta motivación y valoración por la 
naturaleza del trabajo académico lo cual los suele identificar como personas 
apasionadas por las tareas y las metas que suponen esfuerzo académico. Lo 
anterior, le hace pensar a la autora, que es altamente probable que los docentes 
estén dispuestos a resistir la erosión de los aspectos valiosos de su trabajo. El 
estudio fue realizado sobre la base de 30 entrevistas a profundidad a profesores 
en diez universidades y que representaban 23 disciplinas. La investigación fue 
orientada teórica y conceptualmente siguiendo los planteamientos de James C. 
Scott sobre los discursos ocultos de los subordinados e impotentes y las ideas 
de Foucault sobre la ubicuidad del poder y su naturaleza relacional. 

Los resultados que Anderson (2008) presenta de su investigación, permiten 
observar que efectivamente existen abundantes formas de resistencia discursiva 
al managerialismo universitario en los profesores universitarios australianos. 
Prácticas de resistencia que fundamentalmente tenían su base en la capacidad 
académica de los profesores y en la auto responsabilidad que se atribuían para 
comprender, evaluar, analizar y criticar las prácticas del managerialismo. Muchas 
de las formas de resistencia encontradas por Anderson estaban referidas a 
prácticas discursivas públicas que aparecían en forma de críticas académicas, 
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por ejemplo, críticas formales a las nuevas nociones de calidad orientadas al 
mercado, donde la calidad se entiende como estándares mínimos.

Pero también, Anderson identifica formas de resistencia oculta donde los pro-
fesores en su cotidianidad desarrollaban (por lo general, cuando no estaban 
bajo la observación directa de los superiores) comportamientos lingüísticos, 
gestuales y prácticas que confirmaban, contradecían o tergiversaban lo que 
aparece en el discurso público de la institución (al estilo de Scott, 2003).

Se encontró que muchas de las formas de resistencia oculta de los profesores 
se manifestaban o pasaban en muchas ocasiones al ámbito de lo público (en 
presencia de los directivos) cuando el comportamiento adquiría connotaciones 
abiertamente políticas y estaba orientada a abrir resistencias. Notó además, 
que tales actos públicos de insubordinación pueden ofrecer al resistente un 
sentido de liberación, de orgullo y de la dignidad recuperada, pero que ellos 
lo pueden también estar experimentado como pérdida de control, como un 
arrebato esencialmente involuntario de la rabia (Scott, 1990: 218). Ejemplos 
de discurso oculto de los profesores que hicieron tránsito hacia lo público son 
protestas de los profesores australianos frente al despersonalizado modelo de 
universidad virtual que terminaron por generar reacciones de indiferencia de 
los directivos.

Con relación a las principales estrategias de resistencia oculta de los profesores, 
Anderson (2008) identificó los rechazos, la evitación y la complicidad como las 
principales armas de los “débiles” docentes. Con relación al rechazo (negarse 
a participar en algo) encontró que constituye una forma menos pública y me-
nos confrontativa de resistencia académica al managerialismo y que un buen 
número de profesores solía utilizar de manera eficaz y gratificante. El rechazo 
puede tomar variadas formas encubiertas o no que pueden ir desde olvidos 
fingidos hasta ignorancias fingidas “se me olvidó”, “no lo sabía”.

La evitación es la forma más común y práctica de resistencia de los profesores 
universitarios según lo encontrado por Anderson. Además, es una estrategia 
facilitada por la concepción que se tiene del profesor tradicional donde los 
valores del trabajo individual y el respeto por la diferencia son ejes fundamen-
tales. Para muchos profesores entrevistados, resistir evitando significa no hacer 
caso de peticiones directivas particulares, a través de la utilización de tácticas 
discursivas, como por ejemplo: afirmar que no recibió el correo electrónico, 
decir que no van a realizar tal actividad porque están muy ocupados, afirmar 
que no sabían lo que estaba pasando.
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De igual manera, un estudio de flexibilización laboral en la docencia universita-
ria y la gestación de la universidad sin órganos, realizado en Chile por Vicente 
Sisto Campos (2007), abordó al docente como órgano de una institución que 
ya está harta de mantener a sus órganos y deja de ser una entidad estable y 
permanente con órganos en su sitio que puedan interrelacionarse entre sí de 
un modo estable, sino que intenta formarse, instituirse, a través de una serie 
de flujos: flujos de demandas desde la sociedad, entendida como mercado de 
posibles clientes, flujos de competencias con las cuales responder a las de-
mandas, competencias desempeñadas por docentes en tanto prestadores de 
servicios no tangibles, flujos de deseo y seducción como elemento articulador.

Señala el autor, que la incorporación de estos discursos a la comprensión de la 
vida universitaria no es tan fácil y requiere que se realice un proceso de naturali-
zación de una concepción ontológica de tipo realista sobre el mundo, donde se 
hace creer que hay un mundo objetivo y fáctico (el del mercado) frente al cual 
hay que responder. Por tanto, la universidad debe estar en consonancia con 
las demandas de ese mundo (productividad y competitividad) de lo contrario 
se ampliarán las brechas entre las naciones. p.12.Por tanto, afirma Sisto, la 
universidad debe adquirir nuevos modelos de gestión que los encuentra en el 
nuevo management, que ofrece la flexibilización a ultranza de la organización. 
Y se cambia la figura tradicional del docente por la figura del administrador (o 
administrador docente) p. 13.

En este nuevo escenario se presenta una nueva concepción de sujeto docen-
te, capaz de ser flexible y responder a las nuevas demandas del mercado y 
construcción de discursos que desacreditan la imagen del profesor tradicional, 
culpándolo y responsabilizándolo de su incapacidad para luego rechazarlo, 
mediante la estrategia de desacreditación del docente tradicional (acusándolo 
de defender privilegios adquiridos) se busca obligarlo a cambiar de actitud 
e incorporarlo a la nueva ideología managerial. Por tanto, el deber del nuevo 
docente es dejar de defender sus privilegios y aceptar su propia flexibilización 
laboral, subordinando su acción a la gestión. Mediante las anteriores estrate-
gias retóricas queda así instalado, en el corazón de la universidad, el discurso 
managerial, según Sisto, 2007, p. 15.

Con relación a los resultados obtenidos del análisis de las entrevistas a 
los profesores universitarios respecto a las nuevas identidades docentes 
en contextos de flexibilización laboral, destaca la noción de “trivialización” 

 como la característica más sobresaliente en los discursos docentes al referirse 
a sus nuevas identidades y de la universidad misma.
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Por último, el autor cierra el informe de su estudio, enfatizando el descontento 
docente respecto a la mercantilización de la universidad y alienta a emprender 
estudios que debiliten la centralidad del management, tanto en la universidad 
en particular como en la sociedad contemporánea en general.

Por su parte Sánchez (2007), estudió los procesos de descentramiento, cues-
tionamiento y reconfiguración que la universidad colombiana, como bien y 
espacio público, viene enfrentado hoy en el contexto del nuevo capitalismo. 
Para ello, el autor analiza aspectos como el trabajo cognitivo en la llamada so-
ciedad del conocimiento, el nuevo modelo de la universidad empresarial y los 
efectos de todo ello en las funciones sustantivas de la universidad: docencia, 
investigación y extensión.

Así, luego de caracterizar la sociedad contemporánea como una sociedad donde 
la producción de conocimiento se ha convertido en el producto predominante 
genera una economía fundada en la difusión del saber, el autor señala que ese 
es el escenario donde los profesores de hoy tienen que configurar sus subje-
tividades e identidades sociales, así como también los estudiantes que pasan 
a adquirir la condición de clientes que consumen un producto. Igualmente, es 
el escenario al que la universidad en el actual siglo XXI se debe adaptar, donde 
la perspectiva económica y de mercado es imperativa, quedando así las ins-
tituciones educativas convertidas en empresas que ofrecen un producto que 
se llama conocimiento. Hay una lógica capitalista, es decir, se convierten en 
empresa productora y se compite con otras empresas (universidades), gene-
rándose así lógicas de comercialización del saber que la han llevado a rápidos 
procesos de precarización.

Otro estudio, en el contexto universitario colombiano, es el trabajo de Gómez 
y Celis (2007) a partir del análisis del decreto 1279 sobre la remuneración y el 
estatus de los docentes en las universidades públicas (decreto colombiano que 
está en consonancia con el modelo de la universidad flexible y globalizada), 
muestra cómo la función de docencia ha quedado precarizada y trivializada en 
la universidad a diferencia de la investigación y la extensión que por efectos del 
mercado han pasado a ser las funciones más apetecidas por la empresa privada.

A pesar de que la misión de la universidad moderna está articulada sobre tres 
ejes nodales: la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento 
(extensión) para el cumplimiento de su misión, los autores señalan que se vie-
nen produciendo una serie de operaciones simbólicas y prácticas sociales que 
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han terminado relegando la docencia a una función sin importancia e incluso 
sin estatus académico.

De igual forma, el Psicólogo Blanch (2008) en la teoría del Capitalismo Organi-
zacional establece en “La empresarización de servicios públicos y sus efectos 
colaterales: implicaciones psicosociales de la colonización de universidades y 
hospitales por la cultura del nuevo capitalismo”, en una investigación realizada en 
España y varios países de América Latina, estudia desde la perspectiva de la psi-
cología social del trabajo, los procesos de reforma de hospitales y universidades.

El interés particular es explorar y visibilizar las dimensiones relativas a las 
experiencias de trabajo y a la subjetivación laboral del personal empleado en 
instituciones sanitarias y académicas de Iberoamérica reorganizadas bajo el 
nuevo modelo de gestión pública.

 



Lo que importa es cuanto amor ponemos en el trabajo que realizamos.
Madre Teresa de Calcuta.

Capítulo cinco
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La universidad  
en el marco  

del capitalismo 
organizacional

La universidad del siglo XXI se gesta y formaliza en diversos entornos, y ad-
quiere paulatinamente el estatuto propio de las empresas que prestan servicio 
educativo a la sociedad, viviendo un proceso de, según (Ibarra, 2002),“dejar 
de ser una institución de la sociedad para pasar a ser tan sólo una organización 
del mercado” en el contexto de un proceso de reordenamiento coherente con 
las lógicas liberales que guían la dinámica organizativa de la universidad al 
autofinanciamiento, orientando la producción de saberes y técnicas según las 
demandas de una sociedad, comprendida como capacidad de consumo. Ibarra 
sostiene que la línea más fructífera de investigación en torno a los cambios en 
la universidad debe ser el estudio de las consecuencias sociales y simbólicas 
de la reorganización de la universidad así como de sus consecuencias en la 
reinvención de los modos de existencia de los distintos agentes locales.

En particular, los docentes, señalados como principales protagonistas del de-
venir universitario, son los principales agentes en el desarrollo cotidiano de la 
vida de la universidad, deben ser los principales apelados como responsables 
para el desarrollo de la transformación de la misma, a la vez que uno de los 
principales afectados por ello. 

Es así como en la línea de incorporar los métodos más eficientes de planeación 
de recursos humanos a la universidad según varios autores contemporáneos, 
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entre ellos:(Slaughter y Leslie, 1997; Readings, 1997; Curry y Newson, 1998; 
Jary y Parker, 1998; Germano, 2001; Ibarra, 2002), hoy prolifera la contratación 
flexible en la educación superior de diversos países de América Latina, lo cual 
se constituye como el elemento fundamental de la nueva organización del 
trabajo docente.

La “nueva cultura” (Sennet, 2006) y (Boltanski y Chiapello, 1999). El “nuevo 
espíritu” del capitalismo parecen haber penetrado hasta el núcleo de organi-
zaciones emblemáticas como universidades y hospitales pertenecientes a la 
red de servicios públicos, hasta hace poco auto gestionadas de acuerdo con 
el principio de autonomía con respecto al mercado y auto percibidas como 
espacios privilegiados de ética y de humanismo, de búsqueda incondicional 
de la verdad y del bien, de compromiso con la educación y con la salud, de 
ejercicio de responsabilidad social, de servicio al bien común y de compromiso 
exclusivo con el desarrollo humano y con el bienestar individual y colectivo.

La problemática teórico-práctica que plantea esta nueva realidad es compleja 
y multidimensional. Se resume en las tensiones, conflictos y contradicciones 
culturales entre Estado y mercado, en la dialéctica entre institución pública al 
servicio del bien común por un lado y empresa privada orientada al beneficio 
particular por otro; esto es, entre sus correspondientes jerarquías de valores, 
códigos éticos y sistemas de normas y roles sociales.

Particularmente, las universidades públicas son presionadas para contribuir ac-
tivamente en la competitividad de las economías locales-nacionales-regionales, 
estableciendo redes y circuitos de conocimiento con el Estado y las empresas, 
comercializando los productos de la investigación, prestando servicios al mundo 
privado, generando estrategias de autofinanciamiento, asumiendo nuevos esti-
los de gestión y de marketing de corte empresarial, y formando profesionales 
emprendedores capaces de generar nuevas iniciativas, auto emplearse, formar 
redes y ajustarse al nuevo escenario laboral flexible (Gibb&Hannon, 2006).

En este sentido, el capitalismo académico convierte lo que fue una “institución 
de la sociedad” en una “organización del mercado” (Ibarra, 2003).

Por su parte, Sheila Slaughter y Larry Leslie, con su obra Academic Capitalism 
(1997) analizaron el surgimiento del capitalismo académico a partir del recono-
cimiento del crecimiento de los mercados globales, del desarrollo de políticas 
nacionales centradas en la investigación aplicada y la innovación, la reducción 
del monto de subsidio directo del Estado a las instituciones, y el incremento 



ANÁLISIS DE LA SUBJETIVACIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DOCENTE

42

de los vínculos de los académicos con el mercado; el capitalismo académico, 
señalan los autores, se refiere al “uso que las universidades hacen de su único 
activo real, el capital humano de sus académicos, con el propósito de incrementar 
sus ingresos” tiene que ver con un conjunto de iniciativas y comportamientos 
económicamente motivados para asegurar la obtención de recursos externos.

Esta tendencia nos permite poner en perspectiva nuevas prácticas de las 
universidades como la venta de productos y servicios con fines de autofinan-
ciamiento, o comportamientos que funcionan en espacios diseñados como si 
fueran mercados, como la competencia institucional por fondos escasos bajo 
concurso, o la competencia de los investigadores por financiamientos para 
sus proyectos o para acrecentar sus remuneraciones extraordinarias mediante 
programas de pago por mérito. 

La intención de ampliar las capacidades teóricas de este concepto radica en la 
necesidad de explicar los mecanismos que facilitan o inhiben la vinculación de 
las universidades con el mercado, y de reconocer los puntos estratégicos de 
cambio en torno a los cuales se puede producir resistencia, además de apreciar 
sus riesgos y consecuencias (Slaughter y Leslie, 2001). Porque, finalmente, el 
capitalismo académico da cuenta de la restructuración de la educación superior 
en el contexto de la globalización, implicando cambios organizativos sustanciales 
que han conducido a la adopción de nuevas formas de organización; cambios 
asociados a la asignación interna de recursos, que se refleja, por ejemplo, en 
la apertura, cierre o reorganización de departamentos y unidades académicas; 
cambios sustantivos en la división del trabajo académico con respecto a la do-
cencia y la investigación y, en consecuencia, en la modificación de la naturaleza, 
contenido y organización del trabajo académico y su control; en fin, cambios 
que inciden en el establecimiento de proyectos conjuntos con el gobierno y 
el sector empresarial, tales como las incubadoras de empresa, los parques 
industriales y los contratos de servicio.

Si algo se destaca del aporte de los investigadores es su gran acierto al es-
tablecer como eje de su interpretación de la restructuración de la educación 
superior, la consideración de las necesidades que le han impuesto los procesos 
de globalización y regionalización.

Desde otra perspectiva se analiza los procesos de objetivación y subjetivación, 
en este sentido, se tiene que el Capitalismo Organizacional como modelo teó-
rico dá cuenta del proceso de implantación de este paradigma empresarial en 
instituciones anteriormente insertas en la esfera del servicio público, como las 
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universitarias. Remite a una totalidad sociocultural dinámica configurada por una 
espiral de procesos de objetivación y de subjetivación que se retroalimentan 
mutuamente, en una línea bidireccional donde las prácticas y estrategias de 
afrontamiento individual y colectivo del personal pueden fortalecer o debilitar 
la estructura y el funcionamiento de la misma organización. 

La objetivación incluye, por una parte, la institucionalización del nuevo esce-
nario empresarial (la materialización operativa por el New Management de un 
conjunto de dispositivos, códigos, normas, reglas, procedimientos, tecnolo-
gías y prácticas estructurales de la organización) y, por otra, su naturalización 
(construcción por el discurso gerencial del nuevo modelo de organización como 
perteneciente al orden de la naturaleza y, por tanto, como realidad necesaria, 
ahistórica e incuestionable). 

La subjetivación abarca un conjunto de procesos de construcción de subjetivi-
dad, por los que la experiencia de trabajo en universidades reorganizadas em-
presarialmente da lugar a ciertas formas de pensar, sentir y actuar con respecto 
a sí mismo, a las demás personas y al mundo. Consiste en una dinámica por la 
que cada individuo deviene (es constituido o se constituye) un tipo particular 
de sujeto a través (a) de su sujeción, inserción y sometimiento a un específico 
ordenamiento socio simbólico, esto es, a una particular configuración histórica 
de relaciones de saber-poder; pero también (b) de su actividad (individual y co-
lectiva) de apropiación reflexiva, resignificación, desestabilización y resistencia 
con respecto a las determinaciones que lo constituyen como ser social y en 
cuyo horizonte está inscrito. 

La subjetivación entonces no se trata de una mera refracción pasiva de lo socio 
organizacional en la subjetividad individual del personal trabajador, ni como un 
simple eco psicológico de un cambio operado en el ambiente organizacional. 
Incluye también prácticas individuales y sociales desarrolladas por sujetos 
agentes en un continuo que puede abarcar desde formas puras de adaptación, 
conformación y sumisión a los imperativos funcionales de la organización (que 
refuerzan el sistema y contribuyen a la reproducción del orden establecido en 
el mismo) hasta manifestaciones de signo contrario: formas de resignificación, 
desestabilización y resistencia, que cuestionan y debilitan el status quo organi-
zacional y funcionan como potencial factor de cambio del mismo. 
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Por otro modo, en el desempeño de una ocupación laboral los trabajadores 
estarán siempre expuestos a cierto tipo de riesgos, por ejemplo riesgos físicos, 
químicos, biológicos, entre otros.

A estos factores se deben agregar los riesgos psicosociales como componente 
importante de los seres humanos, por tanto, no es conveniente pasar por alto el 
realizar diagnósticos e implementar planes correctivos y preventivos en cuanto 
a los factores psicosociales por las terribles consecuencias que acarrean las 
condiciones desfavorables dentro de una organización.

Según la OIT4 los factores psicosociales de riesgo son “interacciones entre 
el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones 
de su organización, por una parte, y, por otra, las capacidades del trabajador, 
sus necesidades, valores y situación personal fuera del trabajo; todo lo cual a 
través de percepciones y experiencias puede influir en la salud, el rendimiento 
y la satisfacción en el trabajo”.

De una manera más explícita puede plantearse que los factores psicosociales 
los integran los elementos intralaborales relacionados con las condiciones del 
trabajo propiamente dichas, los extra laborales o externos a la organización y 
los individuales o características propias del trabajador, los cuales interactúan 
dinámicamente produciendo cargas de naturaleza psíquica y física.

La carga física se refiere a los factores que el trabajo impone a la persona como 
esfuerzo físico y corresponde a componentes del sistema osteomuscular tales 
como postura corporal, fuerzas y movimientos. La carga psíquica está compues-
ta por los requerimientos cognoscitivos y psicológicos emotivo-afectivos de los 
procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su puesto de trabajo.

Un trabajador está sometido a sobrecarga o subcarga cuando la interacción 
de los elementos anteriores produce un desequilibrio resultando como conse-
cuencia baja productividad, deterioro de la salud de la persona y alteraciones 
de la dinámica organizacional, familiar o social.

Las manifestaciones del efecto de los riesgos psicosociales corresponden al 
estrés ocupacional y al síndrome del estrés asistencial, llamado Burnout con 
efectos en la salud fisiológica y psicológica y con implicaciones familiares y  
 

4 OIT Organización Internacional del Trabajo.
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sociales. De allí que sea necesaria su identificación e intervención tal como lo 
plantea la Resolución 2646 de 2008, en Colombia.

De igual manera, la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público 
de la educación superior y que en su capítulo III contempla las orientaciones 
sobre el personal docente y administrativo de las universidades. Entre otros 
aspectos se presentan los requisitos que deben cumplirse para ser nombrado a 
través de concurso público de méritos docente universitario. Además, los tipos 
de dedicación: exclusiva, tiempo completo, medio tiempo o cátedra y formas 
de contratación aclarando que los profesores de dedicación exclusiva, tiempo 
completo y medio tiempo están amparados por el régimen especial previsto 
en la Ley 30 y aunque son empleados públicos, no son de libre nombramiento 
y remoción, salvo durante el período de prueba que establezca el reglamento 
docente de la universidad para cada una de las categorías previstas en el mismo. 
Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales; 
son contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante contrato de 
prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos.

Una investigación local, sobre los estilos de vida saludables de las enfermeras 
(o) docentes de la escuela de enfermería de la universidad pedagógica y tec-
nológica de Colombia, buscaba identificar las prácticas comunes en los estilos 
de vida de la población objeto de estudio, así como las prácticas que puedan 
llevar a riesgo y aquellas que deben ser fortalecidas con el fin de plantear unas 
estrategias de mejoramiento o fortalecimiento en una muestra constituida por 17 
docentes de la Escuela de Enfermería que representaron el 77% de la población. 

El proceso se realizó a través de la aplicación de encuestas y un cuestionario 
para valorar la necesidad del aprendizaje, primero sobre una población con 
características similares al grupo en estudio (prueba piloto) y, posteriormente, 
sobre la población objetivo.

Algunos de los resultados obtenidos se detallan a continuación: El grupo en 
estudio son adultos maduros en diferentes etapas del ciclo vital familiar y cuya 
funcionalidad familiar es considerada como buena.

Las necesidades fundamentales relacionadas con la alimentación, el ejercicio, 
evitar peligros y recreación, son las que tienen prácticas que requieren ser mo-
dificadas para mantener un estilo de vida saludable. Las demás necesidades 
fundamentales enunciadas en ésta investigación tienen prácticas que requieren 
un continuo fortalecimiento. La labor docente, la intensidad horaria y las jorna-
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das prolongadas de trabajo son limitantes del tiempo para la participación en 
las actividades no académicas.

Las alteraciones de la salud que presentan algunos docentes son particulares 
de la etapa del ciclo vital individual en la cual se encuentran. Las actividades 
que realizan los docentes en determinados momentos les producen niveles de 
estrés, que pueden generar alteraciones biológicas, psicológicas y sociales.

El compromiso de ser docente se evidencia en la forma como desempeñan su 
rol y como manifiestan la satisfacción en la realización de tareas asignadas. El 
contexto en el cual el hombre está inmerso influye en los factores biológicos, 
psicológicos y sociales que estructuran el estilo de vida de un individuo. El estilo 
de vida es un concepto que va más allá de hábitos, costumbres, creencias y 
patrones de crianza, puesto que el contexto socio-laboral u ocupacional donde 
se desenvuelve la persona también incide, como lo demuestran los resultados 
obtenidos.

Los resultados del estudio permitieron confrontar los planteamientos teóricos 
sobre necesidades fundamentales que influyen en el estilo de vida, propuestos 
por Virginia Henderson. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se enunciaron las 
siguientes recomendaciones:

1. Investigar el tema desde lo cualitativo y orientado por los mismos do-
centes con el propósito de facilitar la accesibilidad a la información de 
la población.

2. Adecuar espacios y crear programas que faciliten el cambio y mejora-
miento de aptitudes hacia los estilos de vida saludables de los docentes.

3. Crear y ejecutar un proyecto de evaluación y control de los estilos de 
vida saludables según el grado de satisfacción de las necesidades fun-
damentales de las personas.

Revisada la literatura, particularmente en Colombia, se evidencia que no hay 
suficientes investigaciones sobre las prácticas sociales de los docentes frente 
al modelo universidad-empresa. 
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A continuación se reseñan algunos trabajos que si bien no en todos los casos 
abordan el fenómeno de las prácticas sociales docentes y de la resistencia 
como tal, si plantean análisis sobre los efectos negativos del posfordismo en la 
universidad contemporánea y avanzan hacia propuestas o líneas de actuación 
o resistencia.

En el trabajo de Sánchez (2007), se estudian los procesos de descentramiento, 
cuestionamiento y reconfiguración que la universidad colombiana como bien 
y espacio público, viene enfrentado hoy en el contexto del nuevo capitalismo. 
Para ello, el autor analiza aspectos como el trabajo cognitivo en la llamada so-
ciedad del conocimiento, el nuevo modelo de la universidad empresarial y los 
efectos de todo ello en las funciones sustantivas de la universidad: docencia, 
investigación y extensión.

Después de caracterizar la sociedad contemporánea como una sociedad donde 
la producción de conocimiento se ha convertido en el producto predominante 
generándose así una economía fundada en la difusión del saber, el autor señala 
que ese es el escenario donde los profesores de hoy tienen que configurar 
sus subjetividades e identidades sociales, así como también los estudiantes 
que pasan a adquirir la condición de clientes que consumen un producto. 
Igualmente, es el escenario al que la universidad se debe adaptar, donde la 
perspectiva económica y de mercado es imperativa, quedando así las institu-
ciones educativas convertidas en empresas que ofrecen un producto que se 
llama conocimiento. Y lo hacen en la lógica capitalista, es decir, convirtiéndose 
en empresa productora y compitiendo con otras empresas (universidades), 
generándose así lógicas de comercialización del saber que la han llevado a 
rápidos procesos de precarización.

Otro estudio, en el contexto universitario colombiano, es el trabajo de Gómez 
y Celis (2007) a partir del análisis del decreto 1279del año 2002 sobre la remu-
neración y el estatus de los docentes en las universidades públicas (decreto 
colombiano que está en consonancia con el modelo de la universidad flexible 
y globalizada), muestra cómo la función de docencia ha quedado precarizada 
y trivializada en la universidad a diferencia de la investigación y la extensión 
que por efectos del mercado han pasado a ser las funciones más apetecidas 
por la empresa privada.

La subvaloración que está recogida en los sistemas de remuneración y boni-
ficación de las universidades (decreto 1279 del 2002, en el caso colombiano) 
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donde el mejor reconocimiento económico se lo lleva el docente que investiga 
o que logra transferir sus servicios al medio. Por lo general, existen los meca-
nismos para que al que investiga o hace extensión se le aumenten sus niveles 
de remuneración permanentemente, en cambio la remuneración del docente 
prácticamente se mantiene congelada.

Finalmente, a pesar de que la misión de la universidad moderna está articulada 
sobre tres ejes nodales: la docencia, la investigación y la transferencia de co-
nocimiento (extensión) para el cumplimiento de su misión, los autores señalan 
que se vienen produciendo una serie de operaciones simbólicas y prácticas 
sociales que han terminado relegando la docencia a una función sin importancia 
e, incluso, sin estatus académico. Dando más prelación a la investigación y la 
forma como se transfiere al medio.



Capítulo seis
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Consideraciones 
finales

La calidad de vida de docentes de educación superior desde una perspectiva 
subjetiva está relacionada con el bienestar físico, psicológico y social, desde 
cuatro escenarios: 

1. Percepciones del entorno laboral

2. Experiencias y sentidos del trabajo, 

3. Impacto psicosocial y las estrategias 

4. Prácticas de afrontamiento individual y colectivo de las demandas orga-
nizacionales.

En cuanto a las percepciones del entorno laboral, se tiene que condiciones de 
trabajo son concebidas como el conjunto de eventos y características ambien-
tales, materiales, técnicas, económicas, sociales, políticas y organizacionales 
en el marco de las cuales se desarrollan la actividad y las relaciones laborales, 
esta variable incide no sólo sobre la calidad del trabajo mismo, sino también 
sobre el bienestar, la salud, la motivación, el compromiso, la satisfacción y el 
rendimiento laborales, la eficacia y la eficiencia de las organizaciones y sobre 
muchas de las disfunciones en las mismas, como conflictos, ausentismo y 
presentismo, rotación, accidentalidad o enfermedades laborales (Alcover et al, 
2004; Blanch, 2003. 2008; Peiró y Prieto, 1996).

Es posible acercarse a aquello relacionado con la generalización, pero también 
con percepciones específicas y menos recurrentes, pero no por ello, menos 
importantes. Se incluye el clima social de trabajo referida al compañerismo, 
relaciones con la dirección, apoyo de los jefes y reconocimiento, al igual que en 
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el caso de las condiciones de trabajo, emerge de manera recurrente la mercan-
tilización de la universidad como uno de los factores que empeoran en relación 
con el ambiente social del trabajo por la tendencia al individualismo producto 
del capitalismo académico. Así, las relaciones interpersonales constituyen un 
factor de riesgo y protector al que debe prestársele especial atención por su 
influencia en la experiencia subjetiva del trabajo. 

Un segundo escenario se relaciona con las experiencias y sentidos del trabajo; 
como la tolerancia, el trato con los docentes, la comunicación quede una u otra 
forma impactan en el clima laboral. De igual manera, está presente la ética, 
el comportamiento de cada docente como parte de la cultura organizacional. 

De manera habitual los docentes universitarios tienden a naturalizar los cambios 
institucionales, es decir, se van asumiendo como pertenecientes al orden de 
la naturaleza, como realidades incuestionables. Se soporta en el proceso de 
institucionalización del nuevo escenario empresarial a través de procedimientos, 
tecnologías y prácticas estructurales.

En tercer lugar, está el impacto psicosocial percibido en la calidad de vida labo-
ral y el bienestar psicológico, en cuanto a los efectos de los actuales cambios 
en la identidad como profesional aparecen como el más relevante, cambio de 
roles, mayor cualificación en el ejercicio docente. Los resultados frente a esta 
categoría coinciden en que el ejercicio de la docencia, es decir, el encuentro 
y trabajo con los estudiantes, es un escenario sumamente importante para el 
ejercicio de la ética. Además, la ética trasciende las condiciones puesto que 
con independencia de que sean favorables o no, la ética es innegociable.

Por otra parte, se evidencia la alta carga de trabajo y la falta tiempo, se hace 
necesario trabajar más tiempo. Las dos razones centrales explicitas para esta 
situación son, el plan de trabajo oculto y la sobrecarga laboral.

Finalmente, las estrategias y prácticas de afrontamiento individual y colectivo de 
las demandas organizacionales, se refiere a la tendencia a aceptar las normas, los 
cambios y los ritmos de trabajo. En relación con las formas de resistencia ante 
demandas organizacionales inaceptables, se encuentra en investigaciones como 
la de Anderson (2008), que los docentes practican formas públicas y ocultas 
que según la perspectiva teórica del modelo sobre Capitalismo Organizacional 
como factor de riesgo psicosocial son manifestaciones de signo contrario que 
cuestionan y debilitan el status quo organizacional y funcionan como potencial 
factor de cambio del mismo. 
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La adaptación, conformación y sumisión a los imperativos funcionales de la 
organización refuerzan el sistema y contribuyen a la reproducción del orden 
establecido en el mismo, es decir, contribuyen con su naturalización, pero usan 
formas de resistencia públicas como el diálogo, la participación y la delibera-
ción. Del mismo modo, existen formas ocultas y que expresan rechazo como 
cumplir con las órdenes sin convicción, faltar a espacios obligatorios, demorar 
la entrega de compromisos, entre otros.

Para mejorar el desempeño profesional se hace necesario fortalecer y mejorar 
las relaciones con los colaboradores en una agradable clima organizacional, por 
ello las universidades se deben pensar como unas organizaciones saludables 
que propenden por prácticas sanas que elevan la calidad de vida de los sujetos 
en y fuera de la organización, porque sin lugar a dudas, lo más importante en 
toda organización son las personas. 
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photo/160696504/0653f1dc91/

• Imagen Orange mood se atribuye a Pensiero, y puede ser consultada en http://foter.

com/f/photo/131919594/ab00f60a57/



Para la Editorial UPB es muy importante ofrecerle un excelente producto.
La información que nos suministre acerca de la calidad de nuestras publicaciones será muy 

valiosa en el proceso de mejoramiento que realizamos.
Para darnos su opinión, comuníquese a través de la línea (57)(4) 354 4565 

o vía E-mail a editorial@upb.edu.co
Por favor adjunte datos como el título y la fecha de publicación, su nombre,  

e-mail y número telefónico.
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