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RESUMEN 
 

Introducción: Las condiciones de trabajo pueden presentar facto-

res de riesgo para la salud de los trabajadores y causar disfunciones 

organizacionales como estrés laboral. La enseñanza es considerada una 
ocupación particularmente estresante y existe alta prevalencia de 

mujeres en el área educacional. Objetivo: Determinar la relación entre 

las condiciones de trabajo y estrés laboral en madres académicas 
universitarias. Material y método: Se realizó un estudio analítico de 

corte transversal en 61 académicas perteneciente a una universidad 

chilena, de la región de Ñuble, en el año 2018. Se aplicó un cuestiona-
rio de características sociodemográficas, la Escala de Condiciones de 

Trabajo y el Cuestionario de Estrés Laboral OIT-OMS. Para el análisis 

estadístico se utilizaron pruebas descriptivas e inferenciales, en el 
programa SPSS versión 15.0. Resultados: Se observó que las académi-

cas tienen una edad media de 49,87 ± 9,47; el 49,2 % manifestó tener 

2 hijos y el 60,7 % estar casada. El 49,2 % contaba con un contrato de 
planta; el 31,1 % tenía una antigüedad laboral entre 20-29 años, y el 

90,2 % tenía jornada laboral completa. El 34,4 % manifestó tener 

óptimas condiciones de trabajo, el 85,2 % presentó un nivel bajo de 
estrés. Al evaluar la relación entre condiciones de trabajo y estrés 

laboral, se encontró un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 

0,621 (p<0,001). Conclusiones: A mejores condiciones de trabajo de 

las académicas, menor es el nivel de estrés laboral presentado en esta 

población docente. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Working conditions can present risk factors for 

workers' health and cause organizational dysfunctions such as work 

stress. Teaching is considered a particularly stressful occupation and 
there is a high prevalence of women in the educational area. Objec-

tive: To determine the relationship between work conditions and work 

stress in university academic mothers. Material and method: An 
analytical study was carried out, in a cross section, in 61 academics 

belonging to a Chilean university, in the Ñuble region, in 2018. A 
sociodemographic characteristics questionnaire, the Work Conditions 

Scale and the ILO-WHO Work Stress Questionnaire were applied. For 

the statistical analysis, descriptive and inferential tests were used in the 
SPSS program version 15.0. Results: it was observed that, the aca-

demic ones have an average age of 49.87 ± 9.47; 49.2% said they had 

2 children and 60.7% were married. 49.2% had a plant contract; 31.1% 
had a working seniority between 20-29 years and 90.2% had full 

working hours. 34.4% said they had optimal working conditions, 

85.2% had a low level of stress. When evaluating the relationship 
between working conditions and work stress, a Spearman's Rho corre-

lation coefficient of 0.621 was found (p<0.001). Conclusions: The 

better the working conditions of the academics, the lower the level of 
work stress presented in that teaching population. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La actividad laboral ocupa gran parte de nuestro 

tiempo y, debido a los numerosos cambios que se han 

producido en la actual organización del trabajo, se han 

ido generado nuevos problemas de salud y seguridad. 

Uno de estos es el estrés laboral, que representa una 

preocupación cada vez mayor en el ámbito del trabajo. 

El estrés de origen laboral se entiende como un «daño 

físico y una respuesta emotiva que se presenta cuando 

las características del empleo no corresponden a la capa-

cidad, recursos y necesidades del personal trabajador» 
(1)

, experimentándose principalmente cuando las exigen-

cias del entorno del trabajo exceden las capacidades de 

los trabajadores para hacerles frente o controlarlos 
(2,3)

, 

favoreciendo el decremento de la salud y ejerciendo un 
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efecto desencadenante de síntomas de enfermedad y 

desgaste.
(1)

 El estrés laboral se caracteriza por las conse-

cuencias negativas que causa en el desempeño y la salud 

física y mental (psicológica) de los trabajadores; se 

relaciona como un problema de ajuste de la persona a su 

medio laboral, pero además influyen las características 

personales, el tipo de trabajo, las fuerzas estructurales 

que configuran la profesión, la organización social de las 

instituciones laborales y el desarrollo económico.
(4)

 A 

nivel mundial, el estrés laboral es el segundo problema 

de salud más frecuente relacionado con el trabajo, des-

pués de los trastornos musculoesqueléticos. Además, se 

le puede atribuir hasta el 60 % de todos los días de tra-

bajo perdidos.
(5)

 De acuerdo con la Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIT) 
(6)

, el estrés laboral constituye 

un serio problema a nivel social y económico, ya que 

perjudica la salud del trabajador y disminuye la produc-

tividad de las empresas, haciéndolas menos competiti-

vas. 

Por su parte, las condiciones de trabajo, definidas según 

Blanch 
(7)

, son un «conjunto de circunstancias y caracterís-

ticas ecológicas, materiales, técnicas, económicas, sociales, 

políticas, jurídicas y organizacionales en el marco de las 

cuales se desarrollan la actividad y las relaciones labora-

les». Pueden presentar factores de riesgo para la salud de 

los trabajadores cuando estas no son diseñadas de modo 

adecuado; luego, cuando los factores o elementos del traba-

jo no son controlados apropiadamente, pueden transformar-

se en riesgos laborales 
(2,8)

, influyendo sobre el bienestar, la 

salud, la seguridad, la motivación, el compromiso, la satis-

facción y el rendimiento laboral, y causar muchas disfun-

ciones organizacionales tales como conflictividad ausen-

tismo, presentismo, rotación, abandono, accidentalidad o 

enfermedades laborales.
(7)

 

Por otro lado, durante las últimas dos décadas se ha 

podido ver que las mujeres se han ido incorporando de 

manera progresiva al mundo laboral, lo que ha repercu-

tido tanto en ellas como en sus familias, en temas rela-

cionados tanto en  lo económico como en lo personal, 

generando muchas veces una dualidad de rol 
(9)

, puesto 

que deben cumplir con su vida laboral y familiar si-

multáneamente, lo cual puede llevar a subordinar tiempo 

familiar por mayor dedicación al trabajo o viceversa.
(10)

 

En Chile el 78,3 % de las mujeres laboralmente activas 

se desempeña en el sector educación.
(11) 

No obstante, existe 

exigua información acerca de las condiciones de trabajo y 

estrés laboral en docentes, la que se reduce al considerar 

estudios enfocados en madres académicas universitarias. 

La enseñanza es considerada una ocupación particularmen-

te estresante 
(4)

 y existe alta prevalencia de mujeres en el 

área educacional, por lo que cobra relevancia el análisis de 

relación entre las condiciones de trabajo y estrés laboral en 

madres académicas universitarias. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 
 

El presente estudio es cuantitativo, analítico de corte 

transversal. La población de estudio se conformó por 61 

madres académicas y se utilizó la técnica de muestreo no 

aleatorio con método consecutivo, aplicando los instru-

mentos a las integrantes de la institución presentes du-

rante los días en que los investigadores asistieron, hasta 

obtener una muestra óptima para poder relacionar las 

variables. Se incluyeron las madres académicas con una 

antigüedad laboral igual o mayor que 1 año y con con-

trato exclusivo de media jornada o jornada completa en 

la universidad en estudio. Se excluyeron las académicas 

que no aceptaron participar en este estudio, con licencia 

médica, permiso maternal, o permiso legal durante la 

aplicación de los cuestionarios.  

Se aplicó un cuestionario de características sociode-

mográficas, la Escala de Condiciones de Trabajo de Blanch 
(7)

, compuesta por 6 dimensiones: regulación, desarrollo 

entorno material, entorno social, ajuste organización-

persona y adaptación persona-organización. La valoración 

de la «condición de trabajo» específica por cada ítem puede 

abarcar el continuo bipolar que se extiende desde las pun-

tuaciones “0” (valor «pésimo») a “10” (valor «óptimo») y 

se categorizan en: malas (0-5,70), regulares (5,71-6,82), 

buenas (6,83-7,83), óptimas (7,84-10). 

El estrés laboral se midió a través del Cuestionario 

de Estrés Laboral OIT-OMS 
(12)

, validado y que consta de 

25 ítems, relacionados con los estresores laborales, con 

7 alternativas como respuestas que van indicar con qué 

frecuencia la condición descrita es una fuente de estrés, 

la puntuación va desde el "1" («la condición nunca es 

fuente de estrés») al "7" («la condición siempre es fuen-

te de estrés»), los estresores laborales están agrupados 

en las siguientes áreas: mejora de las condiciones am-

bientales de trabajo, factores intrínsecos del puesto y 

temporales del mismo, estilos de dirección y liderazgo, 

gestión de recursos humanos, nuevas tecnologías, es-

tructura organizacional, clima organizacional. La clasifi-

cación de estrés según los puntajes obtenido son: bajo 

nivel de estrés (<90,2), nivel intermedio (90,3-117,2), 

estrés (117,3-153,2), alto nivel de estrés (>153,3).  

Respecto a las implicaciones éticas, este estudio fue 

autorizado por el Comité de Ética de la universidad en 

análisis, y las participantes firmaron un consentimiento 

informado, que expresa la intención voluntaria y confi-

dencial de participar en el estudio, pudiéndose retirar en 

cualquier instancia de la toma de datos si lo estimasen 

convenientes, según los postulados éticos contenidos en 

la Declaración de Helsinki y la Ley 19.628.
(13)

  

Para el procesamiento de los datos se utilizó el pro-

grama estadístico SPSS v 15.0. Se obtuvieron medidas 

de tendencia central (media, mediana), medidas de posi-

ción (desviación estándar y varianza), según la distribu-

ción que presentaron los datos. Para la comparación de 

medias se utilizó prueba de ANOVA y Kruskall-Wallis. 

Para medir el grado de relación entre las dos variables 

cuantitativas se utilizó el coeficiente de correlación de 
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Pearson y Tau-b de Kendall. Para analizar las variables 

dicotómicas se utilizó t de Student y U de Mann-

Whitney según distribución de los datos. El nivel de 

significación que se utilizó fue de 0,05. 

 

RESULTADOS 
 

Se estudiaron 61 madres académicas de una universidad 

en la región de Ñuble, Chile, de las cuales el 37,7 % 

tuvo una edad entre 45-54 años, con una media de 

49,87±9,47; el 49,2 % manifestó tener 2 hijos; el 60,7 % 

manifestó estar casada. Se encontró que el 49,2 % de las 

madres académicas contaba con un contrato de planta; el 

31,1 % tenía una antigüedad laboral entre 20 y 29 años; 

el 90,2 % trabajaba 44 horas semanales y el 90,2 % tenía 

jornada laboral completa. 

En lo que respecta a las condiciones de trabajo el 

34,4 % de las madres académicas manifestó tener ópti-

mas condiciones de trabajo, mientras que el 19,7 % 

presentó malas condiciones de trabajo. En cuanto a las 

dimensiones de la escala, se puede observar en la tabla 1 

que la dimensión con menor promedio corresponde a 

«método-regulación» y la con mayor promedio corres-

ponde a «adaptación persona-organización». 

 

Tabla 1 

Medidas de resumen del puntaje obtenido que evalúa las dimensiones condiciones de trabajo de madres 

académicas 

 

Condiciones de trabajo Mínimo  P25 DE P75 Máximo 
 

Método regulación 2,00 5,58 6,58±1,49 7,66   9,50 

Método desarrollo 2,50 5,75 6,67±1,66 7,56   9,38 

Entorno material 3,50 5,75 7,13±1,74 8,75   9,75 

Entorno social 2,75 5,50 7,00±2,06 8,87 10,00 

Ajuste organización-persona 2,07 6,06 7,30±2,00 8,83 10,00 

Adaptación  persona-organización 3,14 6,85 7,76±1,77 9,14 10,00 
 

 

P25: percentil 25; P75: percentil 75; DE: media aritmética y desviación estándar 

 

En relación al nivel de estrés laboral, el 85,2 % de las 

madres académicas presentó nivel de estrés bajo, segui-

do por un 11,5 % con estrés intermedio, mientras que 

ninguna participante manifestó un nivel de estrés alto. 

De acuerdo a las dimensiones del nivel de estrés, se 

puede observar en la tabla 2 que la dimensión con menor 

promedio es «respaldo del grupo», mientras que «estruc-

tura organizacional» muestra el mayor promedio, segui-

da de la dimensión «clima organizacional». 

 

Tabla 2 

Medidas de resumen del puntaje obtenido que evalúa las dimensiones del nivel de estrés laboral de madres 

académicas  

 

Dimensiones de estrés laboral Mínimo  P25 DE P75 Máximo 
 

Clima organizacional 4,00 10,00 12,48±4,09 15,00 25,00 

Estructura organizacional 4,00 13,00 12,92±4,42 16,00 24,00 

Territorio organizacional 3,00   6,00   6,70±3,25 8,50 14,00 

Tecnología 3,00   9,00   9,23±3,93 11,50 19,00 

Influencia del líder 4,00   7,00   8,87±5,74 11,00 26,00 

Falta de cohesión 4,00   9,00 10,18±5,04 14,50 24,00 

Respaldo del grupo 3,00   6,00   6,67±3,73   9,00 21,00 
 

 

P25: percentil 25; P75: percentil 75; DE: media aritmética y desviación estándar 

 

Luego, al evaluar las correlaciones entre las variables 

sociodemográficas y dimensiones de estrés laboral (tabla 

3), se encontró que la edad y la dimensión «falta de 

cohesión» presentaron una correlación estadísticamente 

significativa (coeficiente Tau-b de Kendall=0,210; 

p=0,022). Para el resto de las dimensiones no hubo co-

rrelación con la edad ni con el número de hijos ni con el 

estado civil (todas con p>0,05). 
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Tabla 3 

Correlaciones entre variables sociodemográficas con dimensiones de estrés laboral en las participantes del 

estudio  

 

Variables socio-

demográficas 

Dimensiones  de estrés laboral 

Clima organi-

zacional 

Estructura 

organizacional 

Territorio 

organizacional 
Tecnología 

Influencia 

del líder 

Falta de 

cohesión 

Respaldo 

del grupo 
 

Edad (años)* 0,105† (NS) 0,052† (NS) 0,109‡ (NS) 0,106‡ (NS) 0,155‡ (NS) 
0,210‡ 

(p=0,022) 

0,183‡ 

(NS) 

  <35 12,32 ± 3,13 12,79±4,10 6,26±3,11   8,79±4,08   7,58±4,45   7,95±3,69 5,42±2,59 

  35-54 11,22 ± 4,01 12,13±4,21 6,30±2,87   8,52±3,13   8,35±5,65 10,04±5,04 6,57±3,46 

  55 y más   14,16 ± 4,61 14,00±4,94 7,63±3,76 10,53±4,49 10,79±6,71 12,58±5,36 8,05±4,62 

N° de hijos  -0,011‡ (NS) 0,096‡ (NS) 0,058 ‡ (NS) 0,019‡ (NS) 
-0,011‡ 

(NS) 

-0,035‡ 

(NS) 

0,025‡ 

(NS) 

  1 12,73±3,61 11,40±4,90 6,20±3,08   8,60±3,29   9,40±5,80 10,33±5,56 6,80±4,46 

  2 12,27±3,98 13,47±3,62 6,93±3,56   9,37±4,10   7,67±4,64 10,30±4,79 6,60±3,66 

  3 14,64±4,78 14,64±4,78 7,18±3,34 10,73±4,47 11,91±7,78 10,45±5,75 7,18±3,19 

  4 10,40±5,46 10,40±5,46 5,80±1,48   7,00±2,74   7,80±5,50   8,40±4,39 5,60±3,78 

Estado civil  p=0,256 ¶ p=0,612 ǁ  p=0,380 ¶ p=0,441 ¶ p=0,887 ¶ p=0,498 ¶ p=0,158 ¶ 

  Soltera 11,75±3,96 11,58±4,56 6,08±3,26   6,17±3,16   8,58±6,08 10,75±5,46 7,83±4,47 

  Casada  12,81±4,31 13,30±4,67 7,05±3,38   9,70±4,57   8,95±6,11   9,59±5,17 6,16±3,76 

  Separada 12,27±3,85 12,82±3,49 6,45±2,94   8,81±1,99   9,09±4,70 11,55±4,46 7,00±2,79 
 

 

* Se utilizó como variable continua. Para la variable estado civil no se utilizó la categoría conviviente civil, porque 

hay un solo caso 
† 

Coeficiente r de Pearson (las dos variables siguen distribución normal, evaluado con prueba de Kolmogorov-Smirnov, 

basado en un ajuste de Liliefors); 
‡
 Coeficiente Tau-b de Kendall (no siguen distribución normal); ¶ Prueba H de Krus-

kal-Wallis; ** Prueba de ANOVA 
 

Al evaluar las relaciones entre variables laborales y las di-

mensiones de estrés laboral (tabla 4), se encontró que las pun-

tuaciones de las dimensiones «falta de cohesión» y «respaldo 

de grupo» fueron estadísticamente diferentes en los cuatro 

grupos que se conformaron para la variable antigüedad laboral 

(p=0,033 y p=0,029 respectivamente). En efecto, los puntajes 

menores de falta de cohesión y respaldo de grupo se encuen-

tran en los grupos de personas con menor antigüedad laboral, y 

lo contrario sucede a medida que presentan mayor puntaje las 

dimensiones evaluadas.  

Ahora, los puntajes medios de la dimensión «influencia del 

líder» fueron significativamente diferentes en comparación al 

tipo de jornada laboral  (p=0,020). Es así que la muestra de 

mujeres con jornada completa presentó un puntaje medio 

mayor que las de media jornada (tabla 4).  

Luego, ninguna de las dimensiones del estrés laboral pre-

sentó valores estadísticamente significativos en relación a tipo 

de contrato ni horas de trabajo (tabla 4). 

Respecto a la correlación entre estrés laboral y condicio-

nes de trabajo, se encontró un coeficiente de correlación rho 

de Spearman de 0,621 (p<0,001). Es así como las condiciones 

de trabajo explican el 27,3 % de la varianza de estrés laboral 

(figura). 

Finalmente, la tabla 5 señala las correlaciones que hubo entre 

las dimensiones de evalúa las condiciones de trabajo versus el 

nivel de estrés, de los cuales se distinguen correlaciones infe-

riores a 0,44. En específico, entorno social con falta de co-

hesión (-0,426; p<0,001) y respaldo de grupo (-0,433, 

p<0,001) fueron las dimensiones con mejor correlación de la 

matriz. El signo negativo de ambos valores representa una 

asociación inversa entre las dimensiones de ambas variables.  
 

DISCUSIÓN  
 

Al observar el comportamiento de las variables sociode-

mográficas, casi la mitad de la muestra manifestó tener un prome-

dio de 2 hijos y el 60,7 % declaró estar casada, similar a lo repor-

tado enel estudio de Valdivia et al 
(14)

, donde el promedio de hijos 

fue de 1,79 y el 62,1 % de los académicos declaró estar casado. 

Referente a las variables de condiciones laborales, se ob-

serva que respecto al tipo de contratación, un 45,9 % se encon-

traban a contrata, es decir, tiene un contrato a término fijo, y el 

4,9 % presenta contrato a honorarios, ya sea por horas o medio 

tiempo. En tanto,  el 50,8 % del total de participantes del estu-

dio posee un contrato de una duración determinada, poco 

seguro e inestable, cifra mayor de lo que se observa en datos 

de universidades españolas 
(15)

, donde el 41,3 % de los profeso-

res tienen este tipo de contrato; pero menor que en otros estu-

dios en docentes latinoamericanos.
(16,17)

 En lo que respecta al 

tipo de contrato de planta, lo presentado en este estudio es 

bastante inferior a lo reportado por el estudio mexicano de 
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Palacios et al 
(1)

, donde el 76 % de los académicos tiene una 

contratación definitiva. 

 

 

Tabla 4 

Correlaciones entre variables laborales con dimensiones del nivel de estrés laboral en las participantes del 

estudio 

  

Variables 

laborales 

Dimensiones  de estrés laboral 

Clima organi-

zacional 

Estructura 

organizacional 

Territorio 

organizacional 
Tecnología 

Influencia 

del líder 

Falta de 

cohesión 

Respaldo 

del grupo 

 

Tipo de con-

trato 
p=0,257¶ p=0,579¶ P=0,838** p=0,305¶ p=0,838** P=0,303** P=0,326** 

  Planta 12,27±4,65 12,87±4,35 6,80±3,21 8,90±3,54   9,13±6,31 11,07±5,30 7,37±4,24 

  Contrata 13,43±2,78 13,50±4,29 6,79±3,46 9,96±4,28   8,96±5,35   9,75±4,73 6,29±3,11 

Antigüedad 

laboral (años)* 
0,065† (NS) 0,091† (NS) 0,033† (NS) 0,096† (NS) 0,094‡ (NS) 

0,214‡  

(p=0,033) 

0,224‡ 

(p=0,029) 

  1-9  12,24±3,40 12,29±4,70 6,59±3,10 9,24±4,15   8,59±4,84   7,94±3,88 5,35±2,60 

  10-19 12,92±3,80 12,62±3,82 6,62±3,20 8,54±3,78   7,38±5,92 10,85±5,16 6,38±7,78 

  20-29 11,58±3,72 13,21±4,05 6,32±3,00 8,68±3,00   8,21±4,08 10,26±4,57 6,89±3,35 

  30 y más 13,75±5,71 13,67±5,48 7,58±4,06 10,83±4,99 11,92±8,16 12,50±6,27 8,50±5,07 

Horas trabajo / 

semana 
p= 0,060¶ p=0,109¶ p=0,789** P=0,848** p=0,599** p=0,155** p=0,275** 

  22   9,50±3,89 10,17±4,79 6,50±3,51 8,33±4,18   4,83±1,60   7,67±4,84 4,67±3,20 

  44 12,80±4,01 13,22±4,31 6,73±3,25 9,33±3,93   9,31±5,86 10,45±5,03 6,89±3,74 

Tipo de jornada  p= 0,060¶ p= 0,109¶ p= 0,855** p=0,600** p=0,020** p= 0,123** p= 0,054** 

  Jornada comple-

ta 
12,80±4,01 13,22±4,31 6,73±3,25 9,33±3,93   9,31±5,86 10,45±5,03 6,89±3,74 

  Media jornada   9,50±3,89 10,17±4,79 6,50±3,50 8,33±4,18   4,83±1,60   7,67±4,84 4,67±3,20 

 

 

* Se utilizó como variable continua. Para la variable tipo de contrato, no se consideró la categoría «honorarios» por 

presentar tres casos 
† 

Coeficiente r de Pearson (las dos variables siguen distribución normal, evaluado con prueba de Kolmogorov-

Smirnov, basado en un ajuste de Liliefors ); 
‡
Coeficiente Tau-b de Kendall (no siguen distribución normal),¶ Prue-

ba t de Student (distribución normal), ** Prueba U de Mann-Whitney (no siguen distribución normal) 

 

Figura 

Diagrama de dispersión de condiciones de trabajo con estrés laboral (n=61)  
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Tabla 5 

Correlaciones entre dimensiones de condiciones de trabajo y dimensiones de estrés laboral evaluadas en las 

participantes del estudio 

 

Dimensiones 

condiciones de 

trabajo 

Dimensiones  de estrés laboral 

Clima organi-

zacional 

Estructura 

organizacional 

Territorio 

organizacional 
Tecnología 

Influencia 

del líder 

Falta de 

cohesión 

Respaldo 

del grupo 

 

 Método regu-

lación 

-0,238† 

(p=0,010) 

-0,313† 

(p=0,001) 

-0,258† 

(p=0,006) 

-0,282† 

(p=0,002) 

-0,249† 

(p=0,008) 
-0,164†  (NS) -0,115†  (NS) 

Método desa-

rrollo 
-0,167 †  (NS) 

-0,307† 

(p=0,001) 

-0,220† 

(p=0,018) 

-0,335† 

(p<0,001) 

-0,247† 

(p=0,008) 

-0,211† 

(p=0,021) 
-0,168†  (NS) 

Entorno mate-

rial 
-0,174†  (NS) -0,123† (NS) 

-0,189† 

(p=0,044) 

-0,308† 

(p=0,001) 

-0,262† 

(p=0,005) 

-0,196† 

(p=0,034) 
-0,142†  (NS) 

Entorno social -0,157† (NS) 
-0,193† 

(p=0,035) 
-0,131†  (NS) 

-0,199† 

(p=0,031) 

-0,306† 

(p=0,001) 

-0,426† 

(p<0,001) 

-0,433†    

(p<0,001) 

Ajuste organi-

zación-persona 

-0,276†  

(p=0,003) 

-0,343† 

(p<0,001) 

-0,289† 

(p=0,002) 

-0,339† 

(p<0,001) 

-0,326† 

(p<0,001) 

-0,317†  

(p=0,000) 

-0,324†  

(p<0,001) 

Adaptación 

persona-

organización 

-0,276† 

(p=0,003) 

-0,309† 

(p=0,001) 

-0,329† 

(p<0,001) 

-0,267† 

(p=0,004) 

-0,375† 

(p<0,001) 

-0,308†  

(p=0,001) 

-0,393† 

(p<0,001) 

 

 
*  

Coeficiente r de Pearson (las dos variables siguen distribución normal, evaluado con prueba de Kolmogorov-

Smirnov, basado en un ajuste de Liliefors); 
†
 Coeficiente Tau-b de Kendall (no siguen distribución normal) 

 

En cuanto a la variable antigüedad laboral, las pro-

fesionales del estudio presentan en sus trabajos antigüe-

dades de 20 años y más, similar con los resultados de 

estudios mexicanos 
(1,18)

, reflejando un grupo de acadé-

micas con vasta experiencia en el área. 

En relación a las horas de trabajo a la semana, el 

90,2 % de las académicas labora 44 horas semanales. Al 

respecto, Cuenca et al 
(19)

 señalan que en México y Perú 

los docentes dedican menos de ese tiempo a las tareas 

académicas; por tanto, en Chile las académicas se en-

cuentran por sobre los índices de otros países latinoame-

ricanos, presentando una extensa jornada laboral, con-

virtiéndose en un factor de riesgo para su salud y bienes-

tar. 

En lo que respecta al tipo de jornada laboral, un 90,2 % 

de las participantes del estudio posee jornada laboral 

completa; en este sentido, Gonzales et al 
(20) 

indican que 

solo 19 % de todos los académicos universitarios chile-

nos posee un contrato de jornada completa; asimismo, el 

informe del Consejo Nacional de Educación 
(21)

 señala 
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que el 62 % de los docentes de las universidades chile-

nas trabaja por jornada/hora, siendo mayor en las uni-

versidades privadas, que funcionan con un 74 % de sus 

docentes en esta forma, mientras que en las universida-

des agrupadas en el Consejo de Rectores (CRUCh) baja 

la cifra a un 46 %. 

Respecto a las condiciones de trabajo de las acadé-

micas, la mayoría de estas perciben óptimas condiciones 

de trabajo, lo cual coincide con los resultados de un 

estudio realizado en Colombia 
(22)

, donde el 67 % de la 

muestra percibe buenas condiciones de trabajo, así como 

disponibilidad de recursos tecnológicos y técnicos, espa-

cio físico adecuado, entre otros, percepciones que se 

pueden asemejar a las docentes de este estudio, donde el 

espacio físico se vuelve adecuado a su labor y cuentan 

con los recursos tecnológicos acorde a su necesidad de 

docencia. 

Con respecto a las dimensiones de las condiciones de 

trabajo, la dimensión con menor promedio corresponde 

a «método-regulación»; esta considera el tiempo de 

trabajo (horarios, ritmos y descanso, etc.), la organiza-

ción general del trabajo, la retribución económica, carga 

de trabajo, calidad del contrato laboral, conciliación 

trabajo-vida privada y familiar. Resultado similar a lo 

descrito por  Domínguez et al 
(23)

 y que al ser  deficiente 

puede significar un desgaste profesional y una disminu-

ción de su vida familiar. Ahora, lograr el balance entre 

la vida personal y laboral es un deseo de muchos traba-

jadores, por eso es necesario que las empresas faciliten 

este equilibrio. 

Mientras, la dimensión con mayor promedio fue 

«adaptación persona-organización», que considera la 

política organizacional, los valores de la dirección, nor-

mas, la aplicación de protocolos, el ajuste a tiempos y 

ritmos, la aceptación de dirección. Estas condiciones son 

consideradas como buenas para las docentes, y constitu-

yen un factor clave para el rendimiento y satisfacción 

laboral. Al respecto, el estudio realizado por Millán et al 
(24)

 señala que la adaptación persona-organización afecta 

directa y de forma positiva al bienestar psicológico; por 

lo tanto, en la medida que un profesor universitario 

perciba que la universidad donde labora asegura su 

adaptación laboral, tenderá a tener un mayor bienestar 

psicológico. 

Referente a los niveles totales de estrés laboral, se 

aprecia que el 85,2 % de la muestra presentó un nivel 

bajo de estrés, mientras que ninguna participante mani-

festó un nivel alto de estrés. Estos resultados difieren de 

lo encontrado en el estudio de Palacios et al 
(1)

, donde 

los académicos presentaron nivel bajo de estrés en un 17 

%, mientras el nivel alto de estrés registró un 19,4 %; 

asimismo, González et al 
(17)

 reportan que el 35 % de los 

docentes en su estudio presentan un nivel alto de estrés y 

el 41 % un nivel bajo. Es importante mencionar que los 

estudios nombrados incluían población femenina y mas-

culina.  

En cuanto a las dimensiones de estrés laboral «es-

tructura organizacional», entendiéndose esta como el 

tipo de jerarquía que se maneja en la institución y como 

es percibida por el individuo, tuvo la media registrada 

más alta, resultado similar al de un estudio español 
(23)

,
  

en el cual midieron diferentes fuentes de estrés, donde 

una inadecuada jerarquía institucional era fuente de 

estrés en los docentes. Una buena estructura jerárquica 

facilita la comunicación entre las áreas al establecer las 

vías de comunicación y los niveles de responsabilidad 

de cada uno de los integrantes de la organización. La 

dimensión «clima organizacional» tuvo la segunda me-

dia más alta; esta dimensión comprende las relaciones 

que se llevan a cabo entre los distintos actores de la 

empresa, constituyendo el ambiente en donde los em-

pleados desarrollan sus actividades, resultado similar al 

del estudio realizado por Cardona et al 
(25)

, donde esta 

dimensión también fue la segunda con mayor promedio. 

Por el contrario, la dimensión «respaldo de grupo» 

que se refiere a la disposición del equipo laboral, del que 

hace parte cada colaborador para respaldarlo en la con-

secución de sus metas laborales en el aporte de conoci-

mientos técnicos para llevar a cabo exitosamente sus 

funciones y en la protección en relación con injustas 

demandas de trabajo, obtuvo la media menor del estu-

dio, concordando con lo señalado por Domínguez et al 
(23)

, donde esta dimensión presentó también la media 

más baja (<3,0).  

Al evaluar las relaciones entre las variables socio-

demográficas y dimensiones de estrés laboral, se en-

contró que la edad y la dimensión «falta de cohesión» 

presentaron una correlación estadísticamente significati-

va, de modo que a mayor a edad perciben una mayor 

falta de cohesión, entendida como la relación que el 

individuo mantiene con los demás trabajadores y su 

sentido de pertenencia a nivel grupal. Al respecto, 

Domínguez 
(23) 

señala que, «lo bueno que se va perdien-

do en el actual mundo del trabajo es el compañerismo», 

entendido este como solidaridad, cordialidad, amistad. 

De igual manera, señala que lo que van empeorando en 

el ambiente social de trabajo son las relaciones interper-

sonales, ya que estas se vuelven distantes y poco trans-

parentes. Esto se puede deber a que cada docente se 

concentra en su labor, también a que existe una cierta 

competencia por los beneficios recibidos y por los lo-

gros personales, llevando a tener cada vez menos rela-

ciones cordiales con  sus compañeros, promoviendo el 

individualismo.  

Respecto a las correlaciones entre variables laborales 

y las dimensiones de estrés laboral, se evidenció una 

relación significativa entre la variable antigüedad labo-

ral, y dimensiones «falta de cohesión» (p=0,033) y 

«respaldo de grupo» (p=0,029), de modo que a mayor 

antigüedad laboral, las académicas perciben menor res-

paldo de grupo y falta de cohesión, respectivamente. 

Esto puede ser explicado porque muchas veces las 
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académicas de mayor antigüedad laboral se sienten 

respaldas por su experiencia de trabajo y no ven la nece-

sidad de pertenecer a un grupo, perdiendo así sus rela-

ciones interpersonales con sus pares.  

En cuanto a la «influencia del líder», esta presentó 

una relación significativa con el tipo de jornada laboral 

(p=0,020). Las académicas con jornada completa de 

trabajo sienten una mayor influencia del líder. Esto 

puede deberse a que pasan más tiempo en su organiza-

ción; por ende, tienen más relación con su líder; asimis-

mo, las académicas con jornada laboral parcial perciben 

menos influencia del líder, luego pasan menos tiempo en 

la organización. En este sentido, se ha evidenciado que 

los profesores que laboran a tiempo completo se decla-

ran más estresados que los que trabajan en la universi-

dad a tiempo parcial.
(24,26)

 

Al relacionar las condiciones de trabajo y el nivel de 

estrés laboral, se obtuvo un coeficiente rho de Spearman 

de 0,621, lo que evidencia una relación positiva de 

carácter moderado, resultados similares a lo expuesto 

por Cleves et al 
(27)

, quienes indican que existe una rela-

ción directa, estadísticamente significativa, entre los 

niveles de estrés con algunas condiciones laborales, 

donde la sobrecarga de trabajo y las limitantes de tiempo 

tienen la mayor relación, seguido de ambiente institu-

cional y reconocimiento. Es decir, cuando el riesgo 

psicosocial intralaboral asociado a estas condiciones 

aumenta, se incrementa también el nivel de estrés en la 

población docente. 

Finalmente, al relacionar las dimensiones de condi-

ciones de trabajo y dimensiones de estrés laboral, se 

encontró que «entorno social» con «falta de cohesión» y 

«respaldo de grupo» fueron las dimensiones con mejor 

correlación de la matriz. Estos resultados concuerdan 

con los de un estudio mexicano, que indica que aquellos 

factores que incrementan el estrés en profesores univer-

sitarios son principalmente condiciones del lugar de 

trabajo (95,4 %) y la interacción social (72,5 %) 
(18)

, y 

con los de una investigación colombiana que muestra 

que las fuentes generadoras de estrés son: rivalidad entre 

profesores, mal ambiente en el grupo de profesores, 

desconsideraciones de compañeros y la valoración de su 

actuación.
(27) 

 

En síntesis, este estudio permite concluir que las ma-

dres académicas perciben diferentes niveles de estrés 

laboral y que este se relaciona directa y significativa-

mente con sus condiciones de trabajo, de modo que, a 

mejores condiciones de trabajo, menor es el nivel de 

estrés laboral percibido por las madres académicas. Así 

mismo, se indica que una mayor valoración del entorno 

social de las condiciones de trabajo conlleva a una me-

nor percepción de falta de cohesión y respaldo del gru-

po. Luego, es indispensable favorecer adecuadas condi-

ciones de trabajo en las académicas. 
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