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Resumen 
 

Introducción: La calidad de vida en el trabajo (CVT) hace referencia a 

un concepto que abarca el bienestar del individuo al realizar su actividad 

laboral y que involucra varios aspectos como el ingreso económico, estabi-

lidad, satisfacción laboral, y, además una armonía entre la vida personal y 

familiar. Objetivo: Caracterizar la calidad de vida en el trabajo en el 

personal académico y administrativo de una universidad pública. Material 

y método: Estudio descriptivo transversal orientado a caracterizar la 

calidad de vida en el trabajo de los funcionarios de una universidad pública 

a través de la aplicación del instrumento para evaluar la calidad de vida en 

el trabajo CVT-GOHISALO-versión corta, y que consta de 31 preguntas que 

evalúan siete dimensiones: soporte institucional para el trabajo, seguridad 

en el trabajo, integración al puesto de trabajo, satisfacción por el trabajo, 

bienestar logrado a través del trabajo, desarrollo personal del trabajador, y 

administración del tiempo libre. Resultados: Este estudio encontró que los 

funcionarios de la universidad manifestaron sentirse satisfechos en seis de 

los siete aspectos valorados. La seguridad en el trabajo mostró una valora-

ción de moderadamente satisfechos. Conclusiones: Se hace necesario 

revisar por parte de la institución factores referidos al tipo de vinculación 

laboral, el desarrollo personal y los cargos dentro de la institución. Así 

mismo, se debe examinar la carga laboral de los funcionarios, ya que la 

destinación de parte del tiempo libre para actividades laborales puede 

afectar su calidad de vida.  

 

Palabras clave: calidad de vida en el trabajo, satisfacción laboral, 

profesor, universidad pública 

 

Abstract 
 

Introduction: The quality of work life (QWL) refers to a con-

cept that encompasses the well-being of the individual when 

carrying out their work activity and that involves various asp ects 

such as income, stability, job satisfaction, and a harmony between 

personal and family life. Objective: To characterize the quality 

of life at work in the academic and administrative staff of a 

public university. Material and method: A descriptive cross-

sectional study aimed at characterizing the quality of work life of 

public university officials through the application of the instru-

ment to assess the quality of life at work QWL-GOHISALO -short 

version, and consisting of 31 questions that evaluate seven di-

mensions: institutional support for work, job security, job int e-

gration, job satisfaction, well-being achieved through work, 

worker personal development, and free time management.  Re-

sults: This study found that university officials said they felt 

satisfied in six of the seven aspects assessed. Safety at work 

showed an assessment of moderately satisfied. Conclusions: It is 

necessary to review by the institution factors related to the type 

of labor relationship, personal development, and positions within  

the institution. Likewise, the workload of civil servants must be 

examined since the allocation of part of their free time for work 

activities can affect their quality of life.  

 

Keywords: quality of life at work, work satisfaction, professor, public 

university 
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Introducción 
 

La calidad de vida (CV) es un concepto que hasta el 

momento no tiene una única definición concertada entre 

los diferentes actores académicos e investigadores que la 

han abordado, dadas las múltiples dimensiones que esta 

puede abarcar (salud, bienestar, calidad, etc.) y que 

parten de una calificación subjetiva del ser humano; sin 

embargo, se han desarrollado varios abordajes a partir 

del concepto de salud establecido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la cual la establece como la 

«percepción del individuo de su posición en la vida en 

el contexto de la cultura y sistema de valores en los que 
vive y en relación con sus objetivos, expectativas, están-

dares y preocupaciones».(1) 

En consecuencia, la calidad de vida abarca algunos 
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aspectos básicos, que pueden partir desde un enfoque 

económico (capacidad adquisitiva de las personas), hasta 

las condiciones y estilo de vida, satisfacción personal, 

familiar y laboral; sin embargo, es ineludible que este es 

un concepto multidimensional basado en una percepción 

individual y que existe una relación estrecha entre este y 

el proceso salud-enfermedad; en este sentido surge un 

abordaje específico de este fenómeno conocido como 

calidad de vida relacionado con salud (CVRS). Por consi-

guiente, la calidad relacionada con salud hace referencia 

a las condiciones de salud, y como estas influyen en la 
calidad de vida global de los individuos, además con-

templa factores como la cultura, las condiciones socio-

demográficas, comportamientos saludables, entre otros 

aspectos, que influyen en el estado de salud (física, 

mental, emocional y social) de cada individuo.(2) 

Por otro lado, se han establecido otros tipos de inter-

relaciones partiendo del concepto de CV, entre estas el 

de CVRS, calidad de vida profesional y de forma más 

reciente el de la calidad de vida en el trabajo (CVT). La 

CVT desde una perspectiva humanista surge como crítica 

a los enfoques economicistas centrados únicamente en el 
bienestar material del trabajador a partir de la eficiente 

producción de la organización o empresa; sin embargo, 

el reciente estudio del concepto de CVT ha logrado esta-

blecer que este abarca no solamente las condiciones 

objetivas relacionadas con los ingresos salariales y los 

bienes materiales, sino que a estos se suman los aspectos 

de percepción subjetiva (satisfacción, felicidad, estado 

de ánimo, compromiso) y los aspectos individuales 

como personalidad, características psicológicas, sociales 

y cognitivas, entre otros.(3-6) 

En consecuencia, la evolución del concepto de CVT 

corresponde a la evolución que se ha dado en torno al 
concepto de CV, aunado al de trabajo, que no tiene que 

ver únicamente con el abordaje de la persona dentro del 

ambiente laboral, sino también fuera de él, es decir, 

incluye el conjunto de aspectos singulares propios de 

cada trabajador, así como sus condiciones extra-

laborales, lo que es conocido como el concepto y estudio 

de las condiciones de trabajo. De lo anterior se infiere 

que, la calidad de vida en el trabajo se establece cuando 

el trabajador logra bienestar y satisfacción al realizar su 

actividad laboral, e involucra de forma efectiva su vida 

extra-laboral, y, además, ve cubiertas sus necesidades 
personales, encuentra seguridad y apoyo institucional. 

Sin embargo, es bueno resaltar que algunas veces las 

exigencias de las empresas y la misma autoexigencia de 

los individuos (metas, horas extras, intensidad del traba-

jo, etc.), más allá de las obligaciones contractuales, 

genera una percepción de temor e inestabilidad y la 

sensación de vulnerabilidad y frustración, lo cual me-

noscaba la calidad de vida en el trabajo. Es por ello por 

lo que la garantía del respeto de los derechos laborales 

genera en el trabajador un equilibrio, el cual se verá 

reflejado en una mayor productividad.(7-11) 

La calidad de vida laboral es tema poco explorado a 

nivel mundial y local. Se han documentado algunos 

estudios en diferentes contextos y con diversos objeti-

vos. Así, por ejemplo, en Chile, Pérez et al 
(12)

, en un 

estudio que tuvo por objetivo determinar si la satisfac-

ción laboral y el síndrome de burnout estaban asociados 

con la calidad de vida en el trabajo en una organización 

pública de salud, encontraron que esta relación resultó 

significativa, evidenciando una dirección directa con la 

realización personal, e inversa con el agotamiento emo-

cional y la despersonalización. Igualmente, García et al 
(13), en Ecuador, analizaron la relación de la calidad de 

vida en el trabajo con los síntomas del estrés en personal 

administrativo de una universidad pública, encontrando 

que el 76 % de los trabajadores advirtieron la presencia 

de síntomas fisiológicos de estrés en niveles medio, alto 

y muy alto. A su vez, los síntomas de comportamiento 

social, intelectual, laboral y psico-emocional presentaron 

niveles bajos de estrés. De acuerdo con los autores, más 

de la mitad de la población estudiada era vulnerable para 

el desequilibrio en la calidad de vida en el trabajo. Tam-

bién, Peñaherrera et al (14), en Argentina, en un estudio 
sobre percepción de la calidad de vida laboral en docen-

tes universitarios, encontraron una puntuación por deba-

jo de la media al apoyo directivo, mientras que la moti-

vación intrínseca se destacó entre las puntuaciones más 

altas según la percepción de los encuestados. En ese 

mismo sentido, Palacios et al (15), en México, en una 

investigación que tuvo por objetivo identificar condicio-

nes de trabajo en académicos universitarios y su relación 

con la prevalencia del estrés, observaron que, quienes 

realizan su trabajo en condiciones más precarias, tienen 

mayor probabilidad de presentar estrés y desarrollar 

enfermedades. También en México, Saldaña, et al (16), 
en México, analizaron la relación entre el bienestar 

psicológico, el estrés y los factores de riesgo psicosocial 

en el ámbito laboral en un grupo de trabajadores de una 

institución gubernamental, y encontraron que los facto-

res de riesgo psicosocial con mayor presencia fueron la 

falta de control y autonomía sobre el trabajo, la carga de 

trabajo, las condiciones en el ambiente de trabajo y una 

limitada o inexistente capacitación. Por otra parte, Luna 

et al  (8), en un estudio en la industria manufacturera y 

cuyo propósito fue evaluar la percepción de los trabaja-

dores sobre los factores psicosociales, encontraron que 
el 84,9 % del personal que participó en el estudio mostró 

una percepción muy buena y buena para factores indivi-

duales, mientras que para el contenido de trabajo fue del 

55,2 %, y para contexto del trabajo el 40,2 %. El estudio 

concluye que es necesario implementar acciones de 

mejora. 

De la misma manera, un informe del Banco de la 

República de Colombia (17) sobre la calidad del trabajo, 

concluyó que este es de baja calidad, sin que se observen 

grandes diferencias por género. De acuerdo con esta 

entidad, la calidad del trabajo es mucho mejor para los 
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trabajadores con altos niveles educativos y que están 

empleados en grandes empresas. En esa misma línea, 

Zapata et al (5), en Colombia, evaluaron la percepción de 

la CVT de los funcionarios del área de seguridad y vigi-

lancia de una universidad y encontraron que de las siete 

dimensiones consideradas, la seguridad en el trabajo 

contribuyó de manera positiva a la CVT; las dimensio-

nes: soporte institucional, satisfacción por el trabajo, 

bienestar logrado a través del trabajo e integración al 

puesto de trabajo contribuyeron medianamente a una 

percepción positiva de la calidad de vida laboral, mien-
tras el desarrollo personal del trabajador y administra-

ción del tiempo libre puntuaron bajo, contribuyendo de 

manera negativa a dicha percepción. También en Co-

lombia, Vásquez et al (4), en un estudio exploratorio 

sobre la calidad de vida laboral del personal en una 

empresa lechera, evidenciaron que dicha percepción fue 

positiva, destacando dimensiones como la integración al 

puesto de trabajo, el bienestar y desarrollo personal. Los 

riesgos laborales por la baja capacitación y por la falta 

de control médico afectaron negativamente esta percep-

ción. Así mismo, Toscano et al (3), en Colombia, explo-
raron la relación funcional entre el engagement y la 

calidad de vida en el trabajo, encontrando que, las pun-

tuaciones medias de las distintas dimensiones estaban 

por encima del 50 %, lo que permitió evidenciar que, en 

general, los empleados de la organización percibían muy 

buenas condiciones de calidad de vida en el trabajo. Las 

dimensiones con mayor carga fueron las relacionadas 

con aspectos personales, con aspectos del contexto de 

trabajo e institucional y las relacionadas con condiciones 

de justicia y equidad. Por otra parte, Suescún et al (18) 

evaluaron la calidad de vida laboral en trabajadores de 

una empresa social del Estado en Colombia y encontra-
ron que, para la seguridad en el trabajo el 70,3 % de los 

participantes estaban satisfechos; el 41,8 % refirió inte-

gración al puesto de trabajo; el 44 % satisfacción por la 

labor desempeñada; así mismo, el bienestar y el desarro-

llo personal alcanzaron un 49,4 %; finalmente la dimen-

sión administración del tiempo libre presentó vulnerabi-

lidad, ya que solo puntuó un 18,7 %. 

Sumado a lo anterior, en Colombia, Gómez et al (19), 

en un estudio en el que participaron 302 profesores 

universitarios y cuyo propósito fue identificar factores 

de riesgo psicosocial ocupacional y establecer si estaban 
asociados con los diversos indicadores de malestar psi-

cológico, evidenciaron que la inseguridad laboral, las 

excesivas exigencias laborales y la alta carga de trabajo 

fueron los principales factores psicosociales laborales 

generadores de estrés. Quienes más percibieron altas 

demandas y carga de trabajo fueron también quienes 

más reportaron malestar, tales como ansiedad, síntomas 

psicosomáticos y desajuste social. Las demandas, exi-

gencias y esfuerzos laborales fueron percibidos como 

más altos por parte de los profesores más jóvenes. De 

igual manera, en Colombia Ahumada et al (20) encontra-

ron que los trabajadores de la universidad Minuto de 

Dios experimentaron satisfacción y motivación en su 

lugar de trabajo, lo que se vio reflejado en el desempe-

ño, a pesar de que la estructura jerárquica de la institu-

ción no permitía en cierta medida el desarrollo de las 

actividades. El estudio concluyó que era importante 

reconocer que, si bien la organización contaba con nive-

les moderados de bienestar en sus colaboradores, las 

características del modelo educativo semipresencial y la 

jornada nocturna no permitían desarrollar estrategias 

para demostrar el interés de la organización en aspectos 
individuales de los trabajadores y enfocarse en la calidad 

de vida de estos. 

Del mismo modo, González et al (21), al evaluar la 

percepción de calidad de vida de trabajadores de una 

institución universitaria colombiana, encontraron que 38 

% de los encuestados consideraron que existía mucha 

carga laboral; el 34 % señaló que existía bastante moti-

vación intrínseca; el 10 % consideró que no había moti-

vación; mientras que el 44 % de los participantes indicó 

que existía un fuerte apoyo directivo. Igualmente Télpiz 
(22), en una de tesis de grado identificó la extensión de la 
actividad laboral en el tiempo libre y su relación poten-

cial con las manifestaciones de salud en docentes de la 

Universidad Nacional de Colombia, encontrando que el 

84 % de ellos trabajaba más de 44 horas a la semana y el 

73 % lo realizaba de forma habitual, lo anterior, aparen-

temente influenciado por condiciones de la organiza-

ción, de la tarea y la carga mental. Además, manifiesta 

que eso podía afectar la salud y la satisfacción sobre el 

trabajo y generar agotamiento emocional. Así mismo, 

Restrepo et al (23), también en Colombia, en una investi-

gación que tuvo por objetivo evaluar las percepciones 

del entorno laboral de los profesores en una universidad 
pública, encontraron que el 15,6 % de los docentes ma-

nifestó que las condiciones de trabajo eran medianamen-

te inconvenientes, mientras que 67,4 % consideró que 

eran buenas y 13,5 % muy buenas. Con respecto a las 

variables clima social de trabajo referido al compañe-

rismo, relaciones con la dirección, apoyo de los jefes y 

reconocimiento, los docentes consideraron que eran 

buenas en términos generales. 

 

Material y método 
 

Estudio de tipo descriptivo transversal orientado a caracte-

rizar la calidad de vida en el trabajo de los funcionarios aca-

démicos y administrativos de una universidad pública. El 

universo correspondió a 2 770 personas, de las cuales 493 no 

consintieron participar. De los 2 277, 2 109 fueron profesores, 

155 administrativos y 13 directivos. Se aplicó el instrumento 

para evaluar la calidad de vida en el trabajo CVT-GOHISALO - 
versión corta, y que consta de 31 preguntas que evalúan siete 

dimensiones: soporte institucional para el trabajo, seguridad en 

el trabajo, integración al puesto de trabajo, satisfacción por el 

trabajo, bienestar logrado a través del trabajo, desarrollo perso-
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nal del trabajador, y administración del tiempo libre. Dicho 

instrumento fue validado por Pando et al.(24) El coeficiente 

Alfa de Cronbach fue de 0,911. El diligenciamiento se realizó 

mediante el correo electrónico, previa firma el consentimiento 

informado. Para la elaboración de la investigación se realizó 

un estudio de frecuencias y determinación de prevalencias 

mediante un análisis univariado, se planteó una asociación 

estadística únicamente con el ánimo de profundizar un poco 

más en los hallazgos obtenidos y se aplicó la prueba Chi cua-

drado. El manejo de la información fue anónimo y confiden-

cial. No se realizó ninguna intervención durante el desarrollo 
del estudio y los análisis se realizaron en Epiinfo 7. 

Las variables investigadas fueron: edad, género, lugar de 

residencia, rango salarial, posición en el hogar, personas a 

cargo, tenencia de vivienda, tiempo empleado para ir a laborar, 

cargo desempeñado, tipo de vinculación, antigüedad, tiempo 

extra dedicado a la actividad laboral y, además, las siete di-

mensiones propias del estudio: soporte institucional para el 

trabajo, seguridad en el trabajo, integración al puesto de traba-

jo, satisfacción por el trabajo, bienestar logrado a través del 

trabajo, desarrollo personal del trabajador, y administración del 

tiempo libre. Se consideraron como criterios de inclusión: ser 
trabajador de la universidad con cualquier modalidad de con-

trato y dedicación, tener un tiempo mínimo seis meses de 

laborar en la institución; como criterios de exclusión se tuvie-

ron en cuenta: no ser trabajador de la universidad y no firmar 

el consentimiento informado. 

 

Resultados 
 

Los 2 277 funcionarios que participaron en el estudio 

correspondieron al 82 % del total de la población de los 

funcionarios de la institución. La edad mínima fue de 32 

años y la máxima de 65 años; el promedio de edad fue de 

47,7 años; una desviación estándar de 9,99 años. La moda 

correspondió a 35 años y la mediana a 47 años. Del total de 

participantes, el 49 % (1 117) correspondió a mujeres y el 

51 % (1 160) a hombres. El 92,6 % (2 109) de los partici-

pantes en el estudio eran docentes, un 6,8 % (155) adminis-

trativos y un 0,6 % (13) directivos. En cuanto a la forma-

ción, el 47,1 % (1 072) tenían formación en maestría, un 29 
% (661) especialistas; un 13,3 % (303) pregrado; 6,4 % 

(146) doctorado; un 0,8 % (17) postdoctorado; un 1,5 % 

(34) eran técnicos/tecnólogos y un 0,1 % (3) bachilleres.  

Así mismo, el 0,7 % (15) de los participantes tenían entre 

18 y 22 años; el 7,95 % (180) entre 23 y 27 años; el 18,6 % 

(424) entre 28 y 32 años; el 20,7 % (470) entre 33 y 37 años; el 

19,3 % (439) entre 38 y 42 años; el 13,8 % (315) entre 43 y 47 

años; el 9,1 % (208) entre 48 y 52 años; y finalmente el 9,9 % 

(226) más de 53 años. De estos, el 4 % (98) manifestaron que 

vivían en el área rural, mientras que el 96 % (2 179) en el área 

urbana. 
El 40,6 % (925) de los participantes en el estudio manifes-

tó que empleaban más de una hora para ir a la laborar y el 80,8 

% (1 840) que estaba vinculado a la universidad mediante 

contrato a término fijo, un 12,6 % (285) mediante prestación 

de servicios, un 6,25 % (142) a término indefinido y un 0,4 % 

mediante convenio. En cuanto a la antigüedad en la institución, 

el 39,8 % (908) manifestó tener entre 1 a 5 años; un 24,6 % 

(560) menos de un año; 11,6 % (384) entre 6 a 10 años; un 

11,2 % (254) entre 11 a 15 años; un 3 % (68) entre 16 a 20 

años; un 2,5 % (57) más de 20 años.  

 

Figura 1 

Síntesis de los resultados 

 

 



Revista Cubana de Salud y Trabajo 2022;23(2):15-23 

 

Fajardo AL, González YL, Hernández JF 

19 

 

Figura 2 

Tiempo extra dedicado a la actividad laboral 

 

 
 

Interpretación de las dimensiones 
 

La primera dimensión, que es soporte institucional 

para el trabajo y que agrupa los aspectos relacionados 

con el nivel de satisfacción con respecto al proceso que 

se tiene para supervisar el trabajo, el grado de satisfac-
ción con respecto al trato recibido, las indicaciones 

acerca de cómo se debe realizar el trabajo, la retroali-

mentación recibida por parte de compañeros y superio-

res y el reconocimiento de los esfuerzos con oportunida-

des de promoción, así como la libertad de expresar las 

opiniones, mostró una escala valorativa de 3,12 puntos, 

lo que indica que los funcionarios de universidad se 

encuentran satisfechos con el soporte que genera la 

institución para el desarrollo del trabajo. El aspecto 

mejor valorado por los participantes en el estudio fue el 

grado de satisfacción que reciben por parte de sus supe-

riores.  
La segunda dimensión, que es seguridad en el traba-

jo, fue la que mostró el nivel más bajo con 2,89 puntos, 

lo que indica que los funcionarios se encuentran mode-

radamente satisfechos con la seguridad que encuentran 

en su trabajo. Esta dimensión agrupa los aspectos rela-

cionados con la satisfacción en cuanto a la remuneración 

económica, la capacitación, los insumos para las activi-

dades y las condiciones físicas que brinda la institución. 

Este último aspecto fue el que más bajo puntuó con 

relación a los otros tres ítems. El aspecto que mejor 

punteó fue el referido a recibir en cantidad suficiente los 
insumos necesarios para la realización de las actividades 

laborales, y el que menor puntuación recibió fue el refe-

rente a las condiciones físicas del área laboral (ruido, 

iluminación, limpieza, orden, etc.). 

La tercera dimensión, que es la integración al puesto 

de trabajo, agrupa los aspectos relacionados con el grado 

de satisfacción que se siente del trabajo y con los com-

pañeros, el respeto por los derechos laborales y los me-

canismos para quitar los obstáculos identificados en el 

logro de objetivos, mostró una escala valorativa de 3,44 

puntos, lo que indica que los funcionarios se encontra-
ban satisfechos con la integración al puesto de trabajo. 

En términos generales, todos los aspectos de este ítem 

fueron bien valorados por los funcionarios. 

La cuarta, que es la satisfacción por el trabajo, que 

agrupa la forma de contratación, la satisfacción de traba-

jar en la empresa, la satisfacción con relación a las fun-

ciones que desempeña, la satisfacción por el uso de 

habilidades y potenciales, al reconocimiento que se 

recibe por otras personas por el trabajo desarrollado y el 

grado de satisfacción ante el desempeño como profesio-

nal en el trabajo, mostró una escala valorativa de 3,14 
puntos, lo que indica que los funcionarios se encontra-

ban satisfechos por el trabajo desempeñado. El aspecto 

mejor que punteó fue la del grado de satisfacción ante el 

desempeño como profesional en este trabajo; y la que 

mostró la valoración más baja fue el de la forma de 

contratación. 

La quinta dimensión correspondió al bienestar logra-

do a través del trabajo; aquí se reúnen aspectos como la 

calidad de los servicios básicos de la vivienda, la utili-

dad del trabajo desarrollado para otras personas, las 

capacidades mentales y físicas íntegras, el consumo de 
alimentos con cantidad y calidad, la buena imagen de la 

universidad y el logro de satisfactores personales se han 

alcanzado por el al trabajo en la empresa. Esta dimen-

sión mostró una escala valorativa de 3,48 puntos, lo que 

indica que los funcionarios se mostraron satisfechos con 

el bienestar logrado a través del trabajo. Esta dimensión 

fue la que mejor punteó de todas las dimensiones y to-

dos los aspectos fueron bien calificados. 
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La sexta dimensión, que agrupa los aspectos relacio-

nados con el desarrollo de las potencialidades en el 

trabajo, el cuidado y conservación de la integralidad de 

las funciones físicas y mentales, tuvo una puntuación de 

3,37, lo que indica que los participantes en el estudio se 

encontraban satisfechos con el desarrollo personal den-

tro de la universidad. Todos los aspectos fueron bien 

valorados por los funcionarios. 

La séptima y última que corresponde a la administración 

del tiempo libre y que agrupa los aspectos referentes al cum-

plimiento de las actividades con el tiempo libre del trabajador, 
y las actividades propias del cuidado de la familia, mostró un 

puntaje de 3,0, lo que, si bien muestra satisfacción, también 

indica que probablemente ya hay inconformidades, al ubicarse 

tan cerca de moderadamente satisfechos.  

El estudio mostró asociación entre el bienestar lo-

grado a través del trabajo y la escolaridad (p = 0); el 

rango salarial (p = 0,02); y el tipo de vinculación laboral 

(p = 0,019). Así mismo, entre el desarrollo personal y 

escolaridad (p = 0); cargo desempeñado en la universi-

dad (p = 0,0054); y la destinación de más horas labora-

les de las contratadas a la semana para realizar activida-
des laborales (p = 0,0025). También entre la administra-

ción del tiempo libre y el tiempo empleado en el despla-

zamiento del hogar al trabajo y viceversa (p = 0,0002); y 

la destinación de más horas laborales de las contratadas 

a la semana para realizar actividades laborales (p = 0). 

Finalmente, entre la antigüedad en la institución y la 

seguridad en el trabajo (p = 0,0091) y la satisfacción por 

el trabajo (p = 0,0056). 

 

Discusión 
 

Es importante resaltar que no se encuentran muchos 

estudios sobre satisfacción laboral en funcionarios de 

universidades; sin embargo, los hallazgos del presente 

están por encima de los reportados por García et al (13) 

en Ecuador, quienes al analizar la calidad de vida en el 

trabajo del personal administrativo de una universidad 

pública, encontraron que más de la mitad de la pobla-

ción participante estaba en riesgo de desequilibrio emo-
cional, y el 76 % de los trabajadores advirtió la presen-

cia de síntomas fisiológicos de estrés en niveles medio, 

alto y muy alto. También son superiores a los reportados 

por Peñaherrera et al (14) en Argentina, quienes, en una 

investigación en docentes, encontraron una puntuación 

por debajo de la media al apoyo directivo, mientras que 

la motivación intrínseca se destacó entre las puntuacio-

nes más altas. De igual manera, a los de Saldaña et al 
(16) en México, quienes en trabajadores de una institu-

ción gubernamental encontraron que los factores de 

riesgo psicosocial con mayor presencia fueron la falta de 
control y autonomía sobre el trabajo, la carga laboral, las 

condiciones en el ambiente de trabajo y una limitada o 

inexistente capacitación. Así mismo, están por encima 

de los de Gómez et al (19), quienes evidenciaron que la 

inseguridad, excesivas exigencias laborales y una alta 

carga de trabajo fueron los principales factores psicoso-

ciales generadores de estrés. Igualmente, a los resultados 

reportados por González et al 
(21)

, quienes, en una insti-

tución universitaria, encontraron que 38 % de los en-

cuestados consideraron que había bastante carga laboral; 

el 34 % señaló que existía bastante motivación intrínse-

ca; solo el 10 % consideró que no había motivación. 

Por otra parte, los resultados de esta investigación coin-

ciden con los de Luna et al (8), quienes en un estudio en la 

industria manufacturera encontraron que el 84,9 % del 
personal que participó mostró una percepción muy buena y 

buena para factores individuales. También con los de Zapa-

ta et al (5), quienes en funcionarios de una universidad 

reportaron que de las siete dimensiones consideradas, la 

seguridad en el trabajo contribuyó de manera positiva a la 

calidad de vida laboral; las dimensiones: soporte institucio-

nal, satisfacción por el trabajo, bienestar logrado a través 

del trabajo e integración al puesto de trabajo contribuyeron 

medianamente a una percepción positiva de la calidad de 

vida en el trabajo. De igual forma coinciden de Toscano et 

al (3), quienes en su estudio encontraron que las puntuacio-
nes medias de las distintas dimensiones estaban por encima 

del 50 %, lo que permitió evidenciar que, en general, los 

empleados de la organización percibían muy buenas condi-

ciones de calidad de vida en el trabajo. Así mismo, coinci-

den con los de Suescún et al (18), quienes en una Empresa 

Social del Estado encontraron que para la seguridad en el 

trabajo, el 70,3 % de los participantes se encontraban satis-

fechos. Los resultados también coinciden con los de Res-

trepo et al (23), quienes, en una investigación llevada a cabo 

en una universidad pública, encontraron que el 67 % de los 

docentes consideraron que las condiciones de trabajo eran 

buenas y 13,5 % las consideró muy buenas. Así mismo, 
esta investigación encontró asociación entre la carga laboral 

y el tiempo libre del cual disponen quienes trabajan en la 

universidad, resultados que coinciden con los de Télpiz 
(22)

, 

quien, en una tesis de grado, encontró que el 84 % de los 

docentes de una universidad pública trabajan más de 44 

horas a la semana y el 73 % lo realiza de forma habitual. 

 

En síntesis apretada, y como se planteó anteriormen-

te, no existen muchas investigaciones sobre el tema en 

Colombia, ni aun a nivel internacional; es por ello por lo 

que este estudio pretende aportar en todos los aspectos 
sobre la calidad de vida de los trabajadores en institu-

ciones educativas, como elemento esencial para el mejo-

ramiento de los procesos organizativos, para mejorar la 

convivencia, lograr una mayor productividad y mejorar 

la convivencia laboral. 

En cuanto a la calidad de vida a nivel laboral, son varios 

los aspectos que es necesario tomar en consideración al reali-

zar la evaluación de la satisfacción de los trabajadores, ya que 

muchos de los aspectos que se valoran dependen de variables 

que abarcan desde lo laboral hasta lo familiar y pueden influir 

en el estado emocional y social de los trabajadores. Es de 
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anotar que, el estudio encontró que los funcionarios que parti-

ciparon manifestaron sentirse satisfechos en seis de los siete 

aspectos valorados: soporte institucional para el trabajo, inte-

gración al puesto de trabajo, satisfacción por el trabajo, bienes-

tar logrado a través del trabajo, desarrollo personal del trabaja-

dor y administración del tiempo libre. La seguridad en el traba-

jo mostró una valoración moderada, y dentro de esta, las con-

diciones físicas en el área laboral (ruido, iluminación, limpieza, 

orden, etc.) fueron las que tuvieron el puntaje más bajo. Lo 

anterior evidenció que es necesario evaluar este aspecto por 

parte de las directivas de la universidad, a fin de implementar 
las mejoras necesarias, ya que están generando algún tipo de 

inconformidad. Es importante resaltar en la dimensión que 

tiene que ver con las actividades con el tiempo libre del traba-

jador, que, si bien muestra satisfacción, muy posiblemente se 

estén presentando inconformidades que es necesario atender.  

Es de anotar que esta investigación encontró asociación 

entre varios de los aspectos evaluados y que se hace nece-

sario reforzar por parte de la universidad aspectos tales 

como los referidos al tipo de vinculación laboral, el desa-

rrollo personal, los cargos dentro de la institución, la desti-

nación de muchas más horas a las contratadas con la uni-
versidad para la ejecución de las labores, y por último la 

administración del tiempo libre de los trabajadores. 

Así mismo, es importante resaltar que esta investiga-

ción presentó limitaciones en cuanto al tamaño pobla-

cional, ya que no todos los funcionarios participaron en 

el estudio, y, además, el hecho incluir trabajadores que 

tuvieran menos de un año de vinculación con la institu-

ción, pudo generar un sesgo en la percepción, ya que 

estos trabajadores posiblemente no tuvieran una concep-

ción precisa de las condiciones laborales.  

Finalmente, es importante para futuros estudios so-

bre percepción laboral que se lleven a cabo en institu-
ciones universitarias separen las diversas poblaciones de 

funcionarios, es decir, que se lleve a cabo solo entre 

profesores o solo entre administrativos, ya que la per-

cepción de satisfacción laboral puede variar entre un 

grupo u otro por tener expectativas laborales diferentes. 
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