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RESUMEN

Se persiguió como objetivo interpretar el concepto de vocación docente que han construido los profesores 
universitarios de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, sede Ibarra, para lo cual se empleó la 
fenomenología interpretativa, los informantes se constituyeron por 11 profesores universitarios y 5 coor-
dinadores de carreras, los datos se obtuvieron mediante un cuestionario, estructurado en 10 preguntas 
para ser respondido con escala de Likert (Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Pocas Veces , Nunca ). 
También se usó una entrevista contentiva de 10 interrogantes. Los datos se interpretaron haciendo uso 
de la estadística descriptiva y del análisis de contenido. Los resultados indican que el concepto de voca-
ción docente manejado por los informantes es un constructo que involucra elementos como motivación 
intrínseca, motivación por enseñar, interés por el área pedagógica y autodeterminación, no obstante, es 
un conocimiento más teórico que práctico. Asimismo, la evidencia empírica corrobora que aunque los 
componentes aptitudinales tienen incidencia, la vocación docente es una representación para la cual los 
componentes sociales son determinantes.

Palabras Clave: VOCACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA, PROFESIÓN, INNATISTAS, AMBIENTA-
LISTAS. 

ABSTRACT

University Teaching Vocation: Controversy between Innate Inclinations and Acquired 
Disposition

The objective was to interpret the concept of teaching vocation built by professors at Universidad Regional 
Autónoma de Los Andres-Ibarra, to this effect interpretive phenomenological was used, the informants 
were made up by 11 university professors and 5 major coordinators, the data were obtained through a 
questionnaire, structured in 10 questions to be answered with a Likert scale (Always, Almost Always, 
Sometimes, Rarely, Never). A contentive interview of 10 questions was also used. Data were interpreted 
using descriptive statistics and content analysis. The results indicate that the concept of teaching vocation 
managed by informants is a construct that involves elements such as intrinsic motivation, motivation to 
teach, interest in the pedagogical area and self-determination, however, it is a more theoretical than prac-
tical knowledge. Also, the empirical evidence corroborates that although the aptitude components have an 
impact, the teaching vocation is a representation where the social components are determinant.
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Introducción

La vocación docente se trata de un in-
veterado tema que se discute sobre el ejer-
cicio de cualquier profesión, en este caso 
del magisterio: ¿el maestro o la maestra 
universitario/a nace, se hace? Explicar qué 
es la vocación docente ha ocupado el in-
terés de muchos investigadores, lo que ha 
generado diversos enfoques, entre algunos 
de ellos: abordajes no psicológicos, psico-
lógicos y psicoanalíticos, estos aluden res-
pectivamente a la incidencia de factores 
externos al individuo, señalan que la voca-
ción es producto de elementos personales, 
motivacionales, y que la misma surge por 
la necesidad de autorrealización personal.

 Al desarrollar los postulados teóricos 
se debe establecer que los innatistas (Tente 
y Steinberg, 2011) siempre han sostenido 
que las preferencias de las personas por un 
oficio pueden explicarse por sus aptitudes 
e inclinaciones naturales. Así, quienes eli-
gen la medicina, la abogacía, la economía, 
la docencia y cualquier otra profesión, 
solo responden al “llamado vocacional”, el 
cual les motiva a seguir una carrera deter-
minada. Para respaldar esta tesis, recurren 
a los rasgos específicos: físicos, cognitivos, 
emocionales y actitudinales, que supues-
tamente estarían definidos por la carga 
genética del hombre o la mujer. El mejor 
argumento de los innatistas es que desde 

pequeños los niños y las niñas evidencian 
ciertas aptitudes por la música, la activi-
dad física, la habilidad manual, los núme-
ros, la lectura, la empatía, el comercio, en-
tre otros.

Los ambientalistas y Rivas (1976), 
por su parte, juzgan que la vocación es 
una disposición aprendida durante la ad-
quisición de experiencias personales. En 
realidad, no les falta razones para sostener 
esta tesis. Para ellos, creer que alguien na-
ció para tal o cual profesión es un razona-
miento demasiado radical y reduccionista. 
De hecho, las vivencias que tienen los in-
dividuos desde sus primeros años de vida 
hasta su madurez, contribuyen a desarro-
llar capacidades, gustos, actitudes, por las 
actividades ocupacionales. No se puede 
negar que la familia, la escuela en todos los 
niveles, la influencia mediática, entre los 
principales factores, van conformado pau-
latinamente las preferencias vocacionales.

La controversia entre ambas posi-
ciones tiene larga data en la historia de la 
psicología, y ha dado lugar a diferentes co-
rrientes de pensamiento.

En esta disyuntiva, también se pre-
sentan los especialistas que sostienen la 
integración de lo innato y lo adquirido. En 
este criterio tienden a otorgar diferentes 
porcentajes a lo congénito y a lo ambien-

   L. Horacio, J. Villarroel, J. Viteri, T. Molina, W. Arias



ECOS DE LA ACADEMIA, N. 9, VOL. 5, JUNIO 2019  )  85

simple objetivo profesionalizante como se 
verá enseguida. En el ideal de una verda-
dera misión universitaria, se requiere, de 
modo esencial, desarrollar una genuina 
vocación que aporte a formar los profesio-
nales que el país y el mundo requiere con 
urgencia.

Conscientes de los graves problemas 
que agobian a la sociedad y de los cuales la 
academia también es responsable, resulta 
pertinente preguntarse: ¿cuál debe ser la 
misión de las instituciones universitarias, 
cuál es la responsabilidad de los académi-
cos, cuál debe ser su verdadera vocación?

Sin olvidar que la educación en opi-
nión de Charlot (2008) y Bourdieu (2001) 
ha sido concebida como la principal he-
rramienta del cambio, aunque Bourdieu 
polemiza sobre si la educación en realidad 
colabora la reproducción las desigualda-
des sociales. 

El crucial problema radica en que la 
sociedad planetaria tiene millones de do-
centes universitarios, que han graduado 
miles de millones de jóvenes, entonces 
¿por qué perduran y se profundizan los es-
tigmas referidos anteriormente?

No puede olvidarse que los profesio-
nales que egresan de las universidades son 
los que se prestan para construir armas de 
destrucción masiva, son los gerentes de 
grandes industrias que contaminan el pla-
neta, son los empresarios que explotan el 
trabajo del proletariado, son los políticos 
y administradores públicos que han caído 
en el pantano de la corrupción, son los que 
viven impasibles ante el sufrimiento de 
sus pueblos y la violación de los derechos 
humanos, son los que se suman a la mo-
tivaciones lucrativas y hedonistas que les 
ofrece el sistema. Todos ellos, estuvieron 
sentados en los pupitres de la academia 
por varios años.

¿Qué sucedió: falló la universidad, 
falto responsabilidad social del profeso-
rado, o el sistema es tan poderoso que les 
ha impedido modelar los profesionales 
que cambien el mundo? ¿Tal vez la codicia 
lucrativa ha sepultado los ideales trascen-
dente del Alma Mater?

tal: para unos, la proporción es 50 y 50; 
para otros, 30 y 70 en favor del ambiente.

Al trasladar estas premisas a la pre-
gunta planteada sobre el quehacer aca-
démico, es pertinente formular algunos 
razonamientos alrededor de la vocación 
docente del profesorado universitario.

Sobre esta decisiva cuestión, el fin 
es exponer y justificar un criterio funda-
mentado en la experiencia de varias déca-
das en la academia y en los estudios de la 
ciencia psicológica. Desde luego, la tesis 
planteada, si bien pueden tener un sólido 
fundamento teórico, puede ser motivo de 
discusión y debate entre los miembros de 
la academia. Precisamente, la vocación en 
las universidades debería traducirse en la 
permanente duda, reflexión, discusión, 
para aportar a la creación de nuevos co-
nocimientos. 

Discutir sobre la vocación docente 
universitaria requiere no limitarse a consi-
derar las clásicas funciones de la docencia 
universitaria como son la transmisión de 
conocimientos, el desarrollo de capacida-
des o la internalización de valores propios 
de la economía dominante. Sin duda que 
es necesario reclamar las funciones de 
atención a las comunidades, el desarro-
llo de conocimientos científicos pero que 
también se fomenten los valores más ne-
cesarios para la convivencia humana, asi-
mismo, es trascendente que encuentre pa-
radigmas alternativos para solucionar los 
graves problemas sociales; ello involucra 
la transformación del pensamiento.

En ese sentido, habría que pregun-
tarse ¿Es necesario un llamado vocacional 
para el cumplimiento de estas funciones? 
Pocos podrán sostener esta idea; debe re-
cordarse que la enorme mayoría de aca-
démicos es especialista o técnico en una 
rama, no fueron formados para ejercer la 
docencia, ésta fue asignada por circuns-
tancias que les ofreció la vida y, sobre todo, 
por el idóneo conocimiento en una disci-
plina concreta.

Pero la misión académica no se agota, 
ni mucho menos, con las convencionales 
tareas enunciadas, va mucho más allá del 
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Ubicados en este contexto es perti-
nente señalar que el objetivo de esta in-
vestigación es interpretar el concepto de 
vocación docente que han construido los 
profesores universitarios participantes.

Referentes Teóricos

En cuanto a las investigaciones re-
ferenciales para este estudio, es relevante 
señalar a Jarauta (2017), quien persiguió 
establecer la construcción de la identidad 
profesional del maestro, concluyendo que 
para ello tiene gran importancia la prácti-
ca, pues esta confronta las preconcepcio-
nes, expectativas e ideas de los docentes.

Por su parte, Laudadío (2015), ahon-
dó en analizar sobre qué es ser profesor 
universitario y las demandas que involu-
cra su ejercicio profesional, obtuvo como 
hallazgo la necesidad de éste de replantear 
aspectos fundamentales para encontrar las 
vías adecuadas de la enseñanza. En el con-
texto ecuatoriano Ortiz, Fabara, Villagó-
mez e Hidalgo (2017) discutieron sobre la 
problemática de la formación de los pro-
fesores universitarios tomando en cuen-
ta los aspectos inherentes a la profesión 
académica, para concluir que es inaplaza-
ble concebir la universidad y la profesión 
académica en toda su complejidad, desde 
lo interdisciplinario, lo racional, lo sub-
jetivo, desde lo multidimensional, en fin, 
como una realidad multirreferencial con 
un pensamiento vinculante que adquiere 
sentido en una universidad pertinente.

En lo que respecta a las teorías de 
apoyo distintos estudios (Pegalajar y Ló-
pez, 2015, Vásquez y Halpern, 2014, Gu y 
Day, 2013) confirman que quienes esco-
gieron su profesión por vocación eviden-
cian niveles positivos de autorrealización, 
también precisan que no obstante, los pro-
blemas educativos la vocación incide en la 
resiliencia del docente, así como una pra-
xis docente sostenida en la vocación forta-
lece los vínculos afectivos entre docentes y 
estudiantes. 

Entre algunas de las investigaciones 
sobre el constructo vocación docente se 

puede señalar a Mujica y Orellana (2018), 
Tenti y Steinberg (2011), Winter (2011). 
Respectivamente lo definen como un ele-
mento constitutivo del currículo oculto y 
que se elabora desde la subjetividad, asi-
mismo, es una construcción integrada por 
componentes innatos, hay un compromiso 
afectivo que predispone a la escogencia de 
una u otra profesión. Por su parte, Winter 
(2011) precisa que la vocación involucra 
servir de modo consciente a los demás. 

Desde la perspectiva ambientalista, 
la vocación es resultado de factores socia-
les, la mayoría de ellos están implícitos en 
la dinámica de vida y se construyen en el 
día a día, de manera que la vocación, si-
milarmente a otras aptitudes, se construye 
como resultado del devenir histórico de 
cada individuo (Ruiz, 2009). 

 En definitiva, queda claro que en la 
construcción de la vocación se conjugan 
aspectos personales y sociales. Por una 
parte intervienen procesos psicológicos 
como los motivacionales y de autorreali-
zación, por otro lado, los sociales como el 
tipo de familia, la cultura, la escuela, las 
características contextuales. Desde luego 
que la salud emocional del sujeto es de-
terminante para la vocación porque su 
escogencia supone logro de metas y satis-
facción de expectativas, pero la valoración 
que un grupo social otorgue a una profe-
sión y la concienciación sobre la trascen-
dencia de su misión social también reper-
cute en su selección. 

Aun cuando la motivación interna y 
el llamado vocacional tienen una gran im-
portancia en la inclinación por la carrera, 
no es menos cierto que muchos profesio-
nales descubren su vocación una vez que 
conocen aspectos esenciales de la carrera.

En el mismo sentido es relevante pun-
tualizar que la vocación docente concebida 
como la amalgama de intereses intrínsecos 
por las labores educativas se consolida a 
lo largo del ejercicio práctico y se integra 
por aspectos como motivación intrínseca, 
motivación por enseñar, interés por el área 
pedagógica  y la autodeterminación (La-
rrosa,2010)
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Métodos

Se empleó el enfoque cualitativo que 
permite observar la vocación docente des-
de las experiencias, actitudes y creencias 
de los participantes, lo cual se comple-
menta con la fenomenología interpretati-
va. Esta busca las características generales 
de la vocación como experiencia vivida 
para interpretar sus rasgos esenciales.

Los participantes se integraron por 11 
profesores y 5 coordinadores de carreras 
de Derecho, Contabilidad, Turismo, Inge-
niería de Software y Negocios de la Uni-
versidad Regional Autónoma de Los An-
des, quienes se escogieron con la técnica 
del informante típico ideal (Goetz & Le-
Compte, 1988), este reúne las caracterís-
ticas deseables establecidas como criterios 
de selección. El instrumento de recolec-
ción de la información fue un cuestionario 
contentivo de 26 interrogantes, el mismo 
se estructuró en 5 variables: Motivación 
Intrínseca, (indagó sobre 6 indicadores), 
Motivación por la Disciplina, (sondeó 
sobre 6 indicadores), Motivación por la 
enseñanza (sondeó sobre 3 indicadores), 
Motivación por aprender, (abordó 5 indi-
cadores), Autodeterminación, (preguntó 
sobre 9 indicadores). Las alternativas de 
respuesta se asignaron mediante una esca-
la de Likert de cinco alternativas (Siempre, 
Casi Siempre, Algunas Veces, Pocas Veces, 
Nunca). Asimismo, se empleó una entre-
vista que indagó sobre 10 aspectos rela-
cionados con elementos definitorios de la 
vocación docente; los datos se interpreta-
ron mediante la estadística descriptiva y el 
análisis de contenido.

 Para el análisis de los datos aportados 
por el cuestionario se procedió a tabular 
cada ítem de acuerdo con los valores nu-
méricos asignados como códigos, los cua-
les representan a cada una de las variables 
que se pretenden medir, todo ello se re-
cogió en el software estadístico SPSS v23, 
para lo cual se prepararon previamente las 
variables a medir. Una vez obtenidos los 
resultados se analizan dando relevancia a 
procedimientos cualitativos de interpreta-

ción. 
La entrevista se estructuró en 10 ca-

tegorías, las mismas se analizaron usando 
la técnica de la categorización, ésta permi-
tió organizar la información atendiendo 
a criterios temáticos para posteriormente 
establecer categorías con sus respectivas 
subcategorías, las mismas se agrupan y 
asocian para obtener criterios significati-
vos que evidencian las opiniones y creen-
cias de los informantes. 

Análisis de datos
Se presentan los resultados del cues-

tionario con escala de Likert, aplicado a 
11 docentes de UNIANDES, el mismo se 
estructuró en 5 variables, cada una de ellas 
con sus respectivos indicadores. Dados 
los intereses investigativos el análisis se 
concentra en los resultados obtenidos por 
cada variable considerada.

La variable Motivación Intrínseca 
consta de 6 indicadores, el análisis global 
de esta variable arrojó lo siguiente. 

Tabla 1
Resumen lo resultados obtenidos para 

la variable  Motivación intrínseca

En cuanto a la variable Motivación 
intrínseca, los resultados indican que los 
mayores porcentajes (42,4%) de preferen-
cia se ubicaron en la alternativa Siempre, 
lo cual indica que los docentes encuesta-
dos evidencian que su concepto de voca-
ción docente se nutre de un importante 
componente de motivación intrínseca. Es 
por ello que consideran tienen habilidades 
para la enseñanza, dan gran valor social a 
la profesión, asumen proactivamente las 
situaciones críticas del aula, aun cuando la 
dinámica escolar suponga muchas dificul-
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tades mantienen el interés por la enseñan-
za y experimentan satisfacción del trabajo 
que realizan a pesar de que los resultados 
no sean los mejores.

Indudablemente que asumir esos cri-
terios en el desempeño docente se sostie-
ne en la disposición interna para accionar 
orientados por el interés y la satisfacción 
involucrada en la actividad educativa, es 
decir, desde estímulos intrínsecos que 
otorgan un valor consciente a las activida-
des, el docente evalúa los objetivos como 
propios y en consonancia con su sistema 
de valores; lo cual representa un ingre-
diente que nutre la vocación.

Sobre la categoría Motivación por la 
enseñanza (3 indicadores) los datos seña-
lan que el 96,8 % se inclinó por la opción 
Siempre , de lo que se infiere que los in-
formantes se sienten complacidos al com-
probar que tienen capacidades para lograr 
que otros entiendan sus ideas, valoran el 
aprender para enseñar y superan las difi-
cultades de enseñanza experimentando 
métodos nuevos. Esta disposición muestra 
que estos docentes se interesan en efectuar 
acciones de instrucción y de formación

Tabla 2
Resumen de los resultado obtenidos 

para la variable Motivación por la ense-
ñanza

Tabla 3
Resumen de resultados obtenidos para 

la variable Motivación por la disciplina

Tabla 5
Resumen de los resultados obtenidos 

para la variable autodeterminación

Tabla 4
Resumen de los resultados obtenidos 

para la variable Motivación por aprender

Por, último, en la variable Autodeter-
minación (9 indicadores), las preferencias 
se inclinaron por la alternativa Siempre 
(53,1%) , de manera que la mayoría de 
los encuestados se siente autodetermina-
do, tiene un sentimiento de voluntariedad 
(Ryan y Deci, 2000), lo que se evidencia 
en sus comportamientos; es decir, se sien-
te libre en su actuación y pensamiento, es 
proactivo en la solución de las dificultades, 
tiene claridad sobre sus metas, se siente se-
guro al tomar decisiones, no obstante sus 
consecuencias, el placer de enseñar com-
pensa la baja remuneración y su prioridad 
es cumplir adecuadamente su trabajo. 

Al respecto, sostiene Tenti (2008) que 
un docente tiene autodeterminación en 
la medida en que evidencia el uso de los 
conocimientos que adquirió durante su 
formación, dedica sus esfuerzos a la acti-
vidad para la cual fue formado y recibe un 
sustento por ello, así como tiene autono-
mía para establecer las reglas que guían su 
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labor.
 Interpretación de la entrevista aplica-

da a los Coordinadores de carreras 
Se aplicó una entrevista estructurada 

a 5 coordinadores de las siguientes carre-

Tabla 6
Categorías y subcategorías obtenidas 

de la entrevista 

ras: Derecho, Contabilidad, Turismo, In-
geniería de Software y Negocios. La entre-
vista se estructuró en 10 categorías con sus 
respectivas subcategorías; las mismas se 
agrupan y se asocian para obtener los sig-
nificados construidos por los informantes.

La vicación docente universitaria: controversia entre las inclinaciones...
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Como resultado de la definición de 
vocación docente emergieron 4 subcatego-
rías, referidas a las opiniones de los entre-
vistados. Al interpretar estas subcategorías 
se obtuvo que los coordinadores conciben 
la vocación docente como un mandato, 
como un compromiso, como una misión 
de vida que se realiza con gusto, lo que evi-
dencia que ven la docencia más como una 
vocación que como profesión.

Para la segunda categoría que abor-
dó si el docente nace o se hace, emergie-
ron 3 subcategorías, cuya interpretación 
permite concluir que los informantes dan 
credibilidad a la carga innata y ambienta-
lista, de modo muy acertado asumen que 
la identidad de cada docente cargada de 
subjetividad, lo que determina cómo se 
ven, viven y se sienten (Bolívar , Domingo 
y Pérez 2014) tienen un peso fundamental 
en la configuración de la vocación. Simul-
táneamente, consideran que los procesos 
de socialización, los contextos profesio-
nales, los referentes que impactan las con-
ductas, contribuyen decididamente a mol-
dear las identidades profesionales, lo cual 
ocurre en un devenir de construcciones y 
reconstrucciones.

En cuanto a la categoría razones para 
trabajar como docente, se obtuvieron 4 
subcategorías, la cuales se pueden genera-
lizar precisando que trabajan en esta acti-
vidad porque les apasiona, es un compro-
miso multiplicar el conocimiento y en ese 
proceso el aprendizaje es recíproco, ello 
evidencia una inclinación alimentada por 
la vocación.

 En lo atinente a si la docencia es una 
profesión o una pasión, los datos arroja-
ron  3 subcategorías, es así que la mayoría 
coincidió en que la docencia es una com-
binación de profesionalismo, este alude al 
conocimiento y especialización en el cam-
po de la educación, pero también contiene 
pasión, refiriéndose a la entrega desintere-
sada y entusiasta en la misión de educar, 

Sobre la categoría que abordó si la 
labor educativa formativa es un servicio 
esencial, la respectiva agrupación generó 4 
subcategorías, al asociarlas se obtuvo que 

la educación es esencial porque es una he-
rramienta de gran repercusión social que 
permite compartir conocimientos y valo-
res. 

Sobre la categoría relación  entre vo-
cación y remuneración, se organizaron 4 
subcategorías, su asociación  permitió ge-
neralizar que existe una relación positiva 
entre vocación y remuneración, pues la re-
muneración aumenta  el verdadero com-
promiso con el trabajo.   

Acerca de la categoría relativa a la sa-
tisfacción por logros pedagógicos a pesar 
de la baja remuneración, se obtuvieron 4 
subcategorías, cuyo significado se puede 
sintetizar en una relación directamente 
proporcional entre logros pedagógicos y 
remuneración. 

Para la categoría relación entre ca-
lidad educativa y vocación docente , se 
obtuvieron 3 subcategorías, que pueden 
generalizarse en que ambas se reclaman 
mutuamente, pues la vocación se disminu-
ye si falta formación  y si la vocación está 
ausente no hay calidad.

Sobre la categoría  docente con vo-
cación igual compromiso con la carrera , 
se obtuvieron 4 subcategorías , las mismas 
indican que la pasión y el compromiso au-
mentan con los años de experiencia.

La última categoría alude a pérdi-
da de estatus social repercute en pérdida 
de vocación , arrojó 3 subcategorías que 
se condensaron en la pérdida de estatus 
social de la profesión si incide en que se 
pierda la vocación. Esta respuesta resulta 
contradictoria con respecto a la mayoría 
de las obtenidas anteriormente ya que si se 
concibe la vocación docente con mayores 
cargas significativas relativas a que es una 
pasión, una misión, que obedece a razones 
motivacionales intrínsecas, la pérdida de 
estatus social de esta profesión  no debería 
influir en la disminución de la vocación.  

Al respecto se puede concluir que 
aunque los informantes evidencian co-
nocimiento teórico de aspectos relevan-
tes que indican tiene un concepto claro y 
bien sustentado sobre lo que es la vocación 
docente , la realidad de su actuación, la 
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cual en algunos casos, difiere de sus teo-
rías implícitas, podría explicarse, como lo 
señala Bedacarratx  (2012), debido a que 
ellos enfrentan conflictos trascendentes al 
contrastar lo que concibieron como voca-
ción docente y la realidad que encuentran 
en sus espacios de acción. Es un cuestio-
namiento de concepciones, expectativas 
e ideas que les lleva a responder desde la 
idealización, aun cuando saben que en el 
campo laboral, en muchos casos, la voca-
ción queda como un espejismo al que se 
recurre por necesidad y cuyos vacíos, muy 
comúnmente se llenan con dosis de profe-
sionalismo. 

Discusión
     
De este análisis, es posible inferir que 

nadie puede creer que la complejidad que 
involucra la vocación docente universi-
taria haya estado inscrita en los genes de 
los docentes, sino que debe haber sido 
construida en las experiencias reales que 
ha vivido y hasta ha sufrido como ser so-
cial. Ciertamente, la conciencia crítica no 
puede ser un don otorgado por los genes, 
ni la responsabilidad social puede haber 
sido parte de las aptitudes heredadas, son 
valores que los auténticos docentes deben 
adquirirlos con el estudio, el ejercicio de 
sus capacidades intelectuales, las vivencias 
sociales con su comunidad y una gran do-
sis de altruismo, todo lo cual debe haber 
sido asimilado durante su etapa formativa 
y en el ejercicio docente (Villarroel,2016). 
Si no es así, serán simples recitadores de 
conocimientos descubiertos por otros y 
entrenadores de habilidades para integrar 
a los jóvenes de manera pasiva al orden 
dominante. Triste papel de quienes no han 
desarrollado la auténtica vocación de cate-
dráticos universitarios.

Debe insistirse que la vocación aca-
démica no puede consumarse con el mero 
papel de enseñadores o transmisores de 
ciencia, sino con la constante práctica de 
la investigación, la teorización de los pal-
pitantes problemas y la necesidad de com-
prometerse en la solución de los proble-

mas de sus comunidades, su nación y del 
mundo. Cuando el docente se haya con-
vertido en artífice del cambio social, puede 
afirmar que ha desarrollado su vocación y 
cuando haya integrado a sus discípulos en 
este gran ideal.

Por ello, algunos profesionales del 
magisterio tienden a juzgar que si un aspi-
rante demuestra comportamientos como 
la facilidad para relacionarse con los de-
más, la comunicación efectiva, la expre-
sión de actitudes empáticas o la demos-
tración de una especial sensibilidad para 
ayudar a los demás, es un buen proyecto 
para ejercer la docencia, ello puede tener 
cierta importancia, pero por si solos no 
garantiza ser un buen docente universi-
tario. Quizás estos atributos personales 
pueden ser decisivos en las etapas prima-
rias de la educación, pero el nivel superior 
exige otras capacidades que solo pueden 
surgir con el ejercicio de la misión propia 
de la academia. 

 Para definir la vocación universitaria 
es relevante reflexionar sobre la función de 
vinculación con la sociedad, campo donde 
se patentiza la vocación del profesorado 
universitario.

En primer lugar, es preciso recurrir 
a la pregunta qué define la razón de ser y 
existir de la academia.

El 1918 a raíz de la Reforma de Cór-
dova, sus ideólogos se preguntaban: en úl-
timo término ¿para que existe la academia, 
sino es para el servicio a la sociedad que la 
ha creado y la sustenta? En efecto, en los 
claustros universitarios se forma profesio-
nales y se hace investigación, ¿con qué fin? 
Resulta obligado pensar que la primera 
responsabilidad del Alma Mater es con-
tribuir a comprender las realidades eco-
nómicas, sociales, culturales, ecológicas, 
identificar los problemas y necesidades de 
estos factores sociales, buscar explicacio-
nes racionales y tratar de ofrecer solucio-
nes. De hecho, un centro de educación de 
nivel superior no se justifica si es que no 
está preocupado de cómo aportar a la rea-
lidad local, nacional y mundial. No se dice 
nada nuevo sobre el asunto, lo que si lleva 
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a meditar es el grado de cumplimiento de 
esta misión, en los tiempos del darwinis-
mo social, profundizado por el mercado.

Como lo señala Valleys, (2014), en los 
últimos años la vinculación ha tenido un 
fuerte sesgo empresarial; es decir, la aca-
demia debió relacionarse, de forma más 
estrecha, con las empresas productivas, 
tecnológicas, comerciales, de servicios, ya 
que  estas entidades son las que generan 
riqueza, ofrecen empleo y contribuyen al 
desarrollo nacional. Estas supuestas ver-
dades que se repiten hasta el cansancio, es 
lo que ha llevado a la universidad ecuato-
riana y mundial a anteponer la vincula-
ción mercantil en detrimento de la aten-
ción a los reales dilemas y necesidades de 
los pueblos. IIlich (1971), el teórico de la 
desescolarización crítica la burocratiza-
ción de la educación y sanciona la impo-
sición de que los individuos solo pueden 
educarse en la escuela, pues ese principio 
excluye a quienes no tienen acceso a ella 
o lo hacen de modo limitado. En el mis-
mo sentido, cuestiona las inversiones en la 
educación universitaria cuando sus recur-
sos humanos ya formados solo se ponen 
al servicio de los más poderosos. Se po-
dría presentar numerosas evidencias para 
probar esta evaluación, pero basta algunos 
pocos ejemplos.

¿Cuál es la dedicación de los univer-
sitarios, docentes y estudiantes, para estu-
diar y encontrar remedios a las plagas que 
azotan los productos agrícolas?

¿Cuál es la dedicación para tratar de 
erradicar los males endémicos de los ni-
ños, madres y adultos: desnutrición, ane-
mia, dolencias gastrointestinales, respira-
torias… al margen de la medicina occi-
dental?

¿Qué papel han jugado los universi-
tarios para mitigar los daños ambientales 
causados por la codicia capitalista criolla y 
foránea del suelo, del agua, del aire, de los 
vegetales y animales, en su entorno inme-
diato y mediato?

¿Cuál es la participación para generar 
emprendimientos sociales, no individua-
listas promocionados por el neoliberalis-

mo, que promuevan la autogestión para 
afrontar las necesidades comunitarias?

¿Cuál ha sido el rol en defensa de los 
derechos humanos y de naturaleza que ha 
ejecutado los especialistas del Derecho?

¿En qué medida las innovaciones 
tecnológicas han sido aprovechadas para 
atender el desarrollo industrial, artesanal, 
educativo y cultural del entorno?

¿Cuál ha sido el aporte de ideas y es-
trategias innovadoras que permitan supe-
rar la severa crisis del sistema educativo en 
todos los niveles?

Si la función docente no ha contribui-
do, en alguna medida, a solucionar esos 
graves dilemas, se puede afirmar que son 
docentes sin vocación , lo que corrobora la 
tesis de Bourdieu y Passeron,(1996) la cual 
afirma que estos contribuyen con el au-
mento de la reproducción de las desigual-
dades sociales, culturales y económicas.

Así pues, es una necesidad que la vo-
cación de los catedráticos y sus discípulos, 
se patentice presentando pruebas del cum-
plimiento de estas exigencias sociales. Por 
cierto para los cientos de necesidades que 
debe enfrentar la vinculación, no bastan 
los programas obligados de índole asisten-
cialista y paternalista que eventualmente 
realizan los estudiantes en diferentes luga-
res y entidades, los cuales apenas los sen-
sibilizan sobre las dramáticas realidades 
que sobrellevan la comunidades. Para este 
cometido, se requieren investigaciones 
penetrantes, proyectos sostenidos y una 
profunda conciencia social para acometer 
estos males. Solo la observancia de una 
Vinculación con responsabilidad social, 
puede considerarse la mejor muestra de 
una genuina vocación universitaria pues 
no puede olvidarse que la responsabilidad 
social satisface el principio de pertinencia, 
el cual constituye el mejor indicador de 
calidad de cualquier universidad. 

Finalmente, hay argumentos válidos 
para afirmar que el docente universitario 
se hace en las fraguas de las aulas y de las 
comunidades.
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Conclusión

El concepto de vocación docente que 
manejan los informantes evidencia que es 
un constructo constituido por elementos 
de motivación intrínseca, motivación por 
enseñar, interés por el área pedagógica y 
aspectos de autodeterminación. No obs-
tante la consideración de que algunos de 
ellos manejan esos aspectos como concep-
ciones teóricas más que prácticas, tam-
bién hay muchos que muestran en el día a 
día de su trajinar universitario un trabajo 
ejemplar como signo de la verdadera vo-
cación docente.  

La vocación en la academia se eviden-
cia cuando el quehacer docente representa 
mucho más que un trabajo por el cual se 
recibe un salario; cuando el impulso in-
terno se vuelca hacia los demás, hacia las 
demandas del pueblo. De tal modo que la 
vocación exige ir edificándola y enrique-
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ciéndola cada día. 
 En la educación superior la vocación 

no aparece de la nada, esa disposición para 
investigar, construir aprendizajes y, sobre 
todo para cumplir con la vinculación, se 
acrecienta y toma forma con el tiempo, a 
través de una interacción con los estudian-
tes, con la sociedad y gracias a la voluntad 
de cumplir una labor que esté a la altura de 
la misión universitaria

La evidencia empírica analizada per-
mite afirmar que la vocación docente es, 
más que nada, una construcción personal, 
en la que la sociedad, la educación y la fa-
milia han tenido un papel determinante. 
Desde luego que la base física, fisiológica 
y psicológica tiene su parte y puede tener 
alguna influencia en la inclinación laboral, 
pero de ahí a creer que las aptitudes here-
dadas son los únicos factores, es una hipó-
tesis bastante forzada.
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