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Resumen 

La presente monografía se desarrolló con la finalidad de identificar los factores que 

incrementan las afectaciones psicológicas en un ambiente laboral, los cuales desencadenan 

problemas de salud física y emocional en los educadores. Para ello se lleva a cabo una revisión 

documental de referentes relacionada con la labor docente, en un lapso comprendido entre los años 

2020 y 2022. Este trabajo se efectuó una recolección de información, con un método descriptivo, 

con la finalidad de analizar investigaciones a nivel nacional. Asimismo, se consideran pertinentes 

con la temática central del presente trabajo aquellas investigaciones que contribuyan con la 

explicación de las palabras claves. Entre los resultados se demostró que el estrés laboral 

desencadena el síndrome de burnout; por otra parte, entre las conclusiones obtenidas se destaca el 

incremento de estrés como resultado del confinamiento en los hogares por la aparición del Covid-

19. 

Palabras clave:   Docentes, Estrés, Estrés laboral, Factores estresores, síndrome de 

Burnout. 
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Abstract 

This monograph was developed with the purpose of identifying the factors that increase 

the psychological affectations in a work environment, which trigger physical and emotional 

health problems in educators. For this purpose, a documentary review of references related to the 

teaching work is carried out, in a period between the years 2020 and 2022. This work was carried 

out a collection of information, with a descriptive method, with the purpose of analyzing 

research at national level. Likewise, research that contributes to the explanation of key words is 

considered relevant to the central theme of this work. Among the results, it was demonstrated 

that work stress triggers burnout syndrome; on the other hand, among the conclusions obtained, 

the increase of stress because of confinement in homes due to the appearance of Covid-19 stands 

out. 

Keywords: Teachers, Stress, Job stress, Stressors, Burnout syndrome. 
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1. Introducción 

El estrés laboral es una problemática actual que se ha venido observando en distintos 

ámbitos laborales causado por múltiples situaciones como respuesta a las complejas estructuras 

de las organizaciones; según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), es necesario 

identificar los factores que lo causan, con el fin de dirigir su atención a la mejora de 

intervenciones en función a una comunicación asertiva, ocupaciones claras de trabajo, ambiente 

físico, horarios laborales y proceso en la toma de decisiones para prevenir la problemática de 

desencadenantes estresores según la OMS se identifican en reacciones emocionales que se 

manifiestan en problemas psicológicos y físicos como respuesta a las exigencias profesionales. 

Considerando lo anterior, los efectos del estrés pueden reflejarse en dificultades 

familiares, de salud, relaciones sociales y laboral; es por esto por lo que de manera holística se 

abordan las dimensiones que desencadenan el estrés en las instituciones educativas teniendo en 

cuenta los cambios de las exigencias laborales como respuesta a las nuevas tendencias de ritmos 

de trabajo confrontados a esfuerzos físicos y emocionales que se evidencian en la profesión 

docente.  

Cabe mencionar que, no solamente dentro de las instituciones educativas, sino también al 

interior de las sociedades, ocurren situaciones que desencadenan depresión, estrés, ansiedad y 

agotamiento físico, los cuales se han convertido en situaciones de conflicto en la convivencia 

misma y reflejados en el ambiente familiar y laboral. Ozamiz et al. (2020) Por lo tanto, se hace 

necesario una respuesta eficaz en el interior del clima organizacional de las instituciones 

educativas, para identificar los factores psicosociales y gestionar de manera adecuada espacios 

que favorezcan las acciones encausadas al manejo de la inteligencia emocional y el razonamiento 
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de los comportamientos dentro de un clima organizacional bajo la reflexión de la empatía y 

convivencia pacífica. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (2020), considera que: 

Los docentes deben tener libertad para atender a sus propias necesidades, cuidar 

de sí mismos y controlar su propio estrés. Los dirigentes escolares pueden ayudar 

a desarrollar la capacidad de gestión del estrés y los mecanismos de afrontamiento 

de los docentes” (p.5).  

Asimismo, García (2014) considera que la salud de los profesores depende en gran 

medida de las realidades y problemáticas psicosociales que la función laboral pueda determinar 

cómo acciones correctivas y así garantizar que los docentes se desempeñen de manera efectiva 

para también acompañar y enseñar a sus alumnos. Aunado a lo anterior, Cortés (2021) considera 

que la docencia enfrentó cambios en la organización y estructura del trabajo mismo desde la 

didáctica y metodologías para poder ejercer su labor formativa. Considerando lo anterior, es 

necesario en este apartado, realizar una revisión bibliográfica de los detonantes estresores en el 

ámbito laboral en los docentes, que inciden en el desempeño de sus funciones de manera 

apropiada. 
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2. Desarrollo del tema 

2.1 Características del área de la disciplina que se abordó 

 Una de las disciplinas que hacen parte de las humanidades es la docencia, la cual se 

desarrolla en medio de un proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a estudiantes; esto a su vez 

crea un vínculo que permite la interacción entre educadores y educandos. En paralelo, Cornejo y 

Redondo (2001) mencionan: “la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 

interpersonales que establecen en el contexto escolar, a nivel de aula o de centro, y el contexto o 

marco en el cual estas interacciones se dan” (p.16). En efecto, estas interacciones se nutren de los 

lazos afectivos que se forman en una sociedad o en un contexto determinado. En tal sentido, es 

necesario fortalecer en la convivencia misma y atender los comportamientos psicosociales que se 

generan alrededor de factores estresores como conductas derivadas de su elevada implicación 

emocional dentro de la misma vocación docente (Álvarez, 2020).  

Dentro de ese contexto, Oviedo y Pastrana (2014) expresan lo siguiente: 

El estrés docente, hoy por hoy, se considera como una enfermedad profesional por 

ser uno de los problemas que afectan cada vez más a los educadores en su medio 

laboral. Es innegable el número creciente de estudios que muestran que los 

educadores están sujetos a agotamiento mental y físico, provocado por las 

exigencias psicológicas y físicas de la enseñanza. Estas exigencias no solo son 

perjudiciales para la salud de los educadores, sino que también constituyen un 

motivo importante de deserción o abandono de la profesión. (p.146) 

Esto quiere decir que la labor de los docentes está expuesta a múltiples factores que 

pueden desencadenar condiciones adversas para su salud. De acuerdo con esto, Rodríguez et al 
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(2017) mencionan: “Existen factores que afectan negativamente el comportamiento, lo que 

genera insatisfacción, falta de compromiso, fatiga física, baja autoestima, compromiso nulo y 

deseos de abandonar el trabajo; estos problemas hacen al docente distanciarse más y más de sus 

alumnos” (p.47). Por ende, la manera en que un docente labora está condicionado directamente 

por el ambiente en que éste se desarrolla, razón por la cual es menester considerar un entorno 

óptimo y agradable para que de esta forma se pueda realizar satisfactoriamente el proceso 

educativo. Ahondando un poco más con este tema, Goleman (1996) menciona que "las 

respuestas emocionales del cerebro se manifiestan en función del bienestar humano en los 

sentimientos, los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de 

tendencias a la acción que los caracterizan” (p.182).  Razón por la cual es necesario que los 

docentes conozcan y dominen su propia emocionalidad. 

Al  respecto, la inteligencia emocional juega un papel fundamental, considerando que el 

desarrollo de las habilidades sociales tan indispensables en el proceso  educativo son necesarias  

en el docente como orientador y formador de sus estudiantes y por consiguiente en el dominio 

propio de sus emociones de manera controlada y más armónica teniendo en cuenta que  "la 

escuela es una entidad en la que se aprende y se necesita aprender de la propia experiencia para 

poder crecer y mejorar pedagógicamente" (Palos, 2018). Es decir que se debe tener presente que 

es allí donde el estudiante aprende de la interacción con sus pares y con los adultos responsables 

de su formación.  

2.2 Problemas que se abordan  

La globalización ha marcado ritmos acelerados de trabajo y competitividad que se ven 

reflejados en resultados de calidad y demanda; lo que ha llevado a modificar las exigencias 

laborales para cumplir con grados de eficiencia de las diferentes empresas. En concordancia con 
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lo anterior, Andrade et al. (2019) enfatiza que “la productividad se mide por el grado de 

eficiencia con que se emplean los recursos humanos y otros para alcanzar los objetivos 

empresariales”. Con respecto a lo anterior, es importante recalcar que Andrade et al (2019) 

mencionan la productividad laboral dentro de una empresa, la cual se refiere a la eficiencia 

dentro del proceso de producción, viendo reflejado ello en diversas anomalías, entre las cuales se 

encuentra el ausentismo o también la mala ejecución de las labores del trabajador, entre otras. 

Desde esta perspectiva La Organización Mundial de la Salud (OMS), también ha puesto 

en manifiesto que la productividad ha generado un impacto del estrés laboral en la salud que se 

muestran en “disfunciones físicas, sociales y mentales incluso dañar nuestra salud, mermar 

nuestra productividad y afectar nuestros círculos familiares y sociales” (Organización Mundial 

de la Salud, 2016).  

Por consiguiente, en Colombia, los últimos años ha presentado niveles de enfermedades 

causados por el estrés en forma alarmante. En este orden de ideas, según la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales (2020) citado por 

Rojas (2020), determinó que entre 20% y 33% de los trabajadores manifestaban un alto nivel de 

estrés, siendo avalado a través de diagnóstico de las diferentes entidades prestadoras de la salud 

(EPS)del país.  Sólo después de esta revisión se puede considerar el nexo entre uno y otro caso, 

para que las ARL puedan hacer seguimiento del proceso correspondiente ante esta enfermedad.  

Ahora bien, para comprender de dónde se deriva el incremento del estrés en los docentes, 

es importante contextualizar los sucesos, razón por la cual se alude al causante de éste, la 

aparición de la pandemia del Covid-19; esta alteró indiscutiblemente el orden normal de las 

actividades de vida diaria y básicas cotidianas del planeta entero, ya que, debido al 

confinamiento cambió abruptamente el modus vivendi de las personas, modificando la manera 
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de trabajar y estudiar, razón por la cual se agudizaron los problemas del estrés laboral causante 

de diferentes estresores psicosociales afectando directamente las emociones y salud física, como 

la depresión y la ansiedad. Es menester hacer una salvedad, por considerar que, aunque ya existía 

la educación virtual y a distancia, la gran mayoría de profesores no hacían parte de esta forma de 

enseñanza, viéndose obligados a “reinventarse” laboralmente, lo cual los enfrentó a un mundo 

nuevo para muchos de ellos. 

Con relación a la aparición del Covid-19, surgió el miedo, la preocupación y el estrés 

como respuestas a los momentos que la humanidad enfrenta la incertidumbre a lo desconocido 

(Organización Panamericana de Salud, 2021) 

 Por su parte, es una realidad que esta nueva situación obligó a millones de personas a 

“reinventarse” para tratar de sobrellevar la pandemia. Entre ellos se encuentran los docentes, 

quienes modificaron la manera de enseñar, pasando de la presencialidad a la virtualidad, 

utilizando para ellos nuevas estrategias metodológicas, didácticas y manejo de las TIC, para 

poder llegar a sus estudiantes que también estaban afrontando difíciles momentos por el 

aislamiento. Las recomendaciones para evitar el contagio del Covid-19 aceleró los diferentes 

cambios en el estado de ánimo de las personas y sus entornos familiares; el encierro implicó 

limitaciones en la locomoción y retos de nuevas condiciones de ambiente, como producto de ver 

interrumpida su cotidianeidad (Gallegos et al. 2020). 

El trabajo y los riesgos psicosociales se presentan para el caso de los profesionales de la 

enseñanza, causantes del estrés, desde los componentes económico, social y familiar, hasta los 

recursos disponibles y el mismo clima laboral, manifiestos en las emociones que detonan en 

enfermedades físicas y mentales como la irritabilidad, el enojo, la ansiedad, el miedo, el 

cansancio e incluso el aburrimiento (Tacca & Tacca, 2019).  
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Puntualizando en los cambios que se han venido presentando con respecto a los últimos 

años en la labor docente, se ha observado que, además del estrés provocado por la carga laboral e 

intensidad horaria, se suma la falta de insumos físicos para trabajar de manera adecuada, también 

la poca capacitación por parte de las instituciones con respecto al manejo de aparatos 

electrónicos, como es el caso de los programas del computador, los cuales son esenciales para 

presentar reportes y hacer llegar el material de trabajo a sus estudiantes (Rodríguez, et. Al. 

2017).  

Actualmente, con referencia a los equipos tecnológicos que los docentes de educación 

básica primaria y secundaria utilizan de manera regular antes de la pandemia, Bordón (2021) 

realizó una investigación, la cual consistió en determinar que: 

Todos los docentes tuvieron que esforzarse para aprender a utilizar aparatos 

tecnológicos o herramientas de dichos aparatos que no conocían con anterioridad. 

Tal es así que 41 docentes debieron aprender a usar su celular para el desarrollo 

de sus clases, ya sea para enviar tareas, realizar explicaciones o enviar pequeños 

videos explicativos de la clase, mientras que 32 personas debieron aprender a 

utilizar computadoras o equipos informáticos, una persona Tablet y solo 9 

docentes ya utilizaban algún tipo de equipos con anterioridad. (p.7) 

De acuerdo con lo anterior descrito, es evidente que la práctica de los docentes de 

primaria y secundaria tuvieron un rotundo impacto con el confinamiento, ocasionando en los 

docentes situaciones complejas para muchos de ellos, como el manejo de la tecnología para darle 

continuidad a las clases.  
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3.  Fundamento teórico 

La finalidad de realizar este capítulo es definir algunos conceptos importantes que se 

encuentran dentro de la presente monografía, los cuales, a su vez, facilitarán la comprensión y el 

desarrollo de este. La información presentada es producto del análisis bibliográfico y contempla: 

El estrés, el estrés laboral, Concepto de síndrome de burnout, Factores que causan el estrés 

laboral, Efectos psicosociales causados por el estrés en los docentes 

3.1 El estrés 

Con respecto a este tema, es necesario mencionar lo que dicen Moreno y Báez (2010), 

quienes expresan que desde finales del siglo pasado ya se tenía un amplio estudio sobre el estrés 

relacionado como barrera fisiológica y ligado a la reacción especifica de una situación problema. 

Aunado a lo anterior, Selye (1974, p.137), definió el estrés como “la respuesta no específica del 

cuerpo a cualquier demanda que sobre él se ejerce”. 

Por otra parte, el estrés se conoce como aquel estado emocional adaptado a respuestas 

fisiológicas que surge como respuesta a estímulos o situaciones externas a las que una persona 

está expuesta (Corredor et al, 2009, p.111).  Esto permite interpretar que el término de estrés se 

sigue asociando con el malestar físico y psicológico como parte de las reacciones que el cuerpo 

manifiesta cuando se siente amenazado. Paralelamente, la relación que se establece entre el 

estrés y las actividades laborales que representan efectos psicosociales, repercuten de manera 

sustancial en el individuo, lo cual lo expone ante los factores psicosociales, factores 

psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales (Cárdenas y Osorio, 2017, p.82).  

Referido a este contexto, Pando et al. (2016) afirman que: “el concepto factores 

psicosociales se ha utilizado para señalar aquellas condiciones que se encuentran presentes en 
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una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido de 

trabajo y la realización de la tarea” (p.365). Esto quiere decir que según las condiciones de 

efectos estresores pueden afectar la salud física, psíquica y social. 

Considerando en este orden de ideas, el estrés es actualmente un síndrome presente en el 

mundo laboral, lo que implica la perdida de potencial en el capital humano y social dentro de las 

organizaciones (García y Gil, 2016); por su parte, Iriarte, (2020) considera que el estrés es más 

frecuente de lo que se cree en diferentes entornos de la humanidad especialmente en el mundo 

laboral debido a que las personas se sobrecargan física y emocionalmente,  asociado a las 

exigencias y demandas del ambiente que desencadena afectaciones en la salud. 

Por su parte la OIT (2016), considera que el estrés está ligado a las relaciones laborales y 

se presenta cuando se exceden de las capacidades y recursos de las personas en el plano laboral, 

desconociendo las habilidades del trabajador y sus afectaciones individuales desencadenados en 

el ámbito social o familiar, por lo que no corresponden a las expectativas de las organizaciones y 

se manifiesta negativamente en   elementos de amenazas psicosociales.  

3.2 El Estrés Laboral 

El estrés laboral es preocupación desde los ámbitos de la salud por las afectaciones 

psicológicas debido a los efectos negativos que puede llegar a desencadenar en las personas y 

afectar las organizaciones provocando baja tolerancia a la adaptación siendo recurrente desde 

hace algún tiempo Moreno y Báez (2010); de ahí , la importancia de realizar un análisis de las 

variables que se suscitan como respuesta a las amenazas externas causadas por exceso de trabajo 

y climas laborales de ambientes desfavorables.  
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En consideración a lo expresado anteriormente Tatamuez, et. al (2019), piensa que los 

efectos estresores perturban no sólo la salud de las personas y la calidad de vida, sino que 

también acarrean problemas a las organizaciones por el ausentismo y bajo desempeño en las 

funciones asignadas. De la misma manera, la OIT (2016), considera el estrés, una amenaza a la 

salud física y emocional generando como respuesta a un desequilibrio entre los requerimientos 

de su rol, los recursos y capacidades de un individuo para hacer cumplir con esas exigencias, por 

lo que es un reto para gestión humana de las empresas, en el tema de seguridad y salud en el 

trabajo. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo de Colombia, por medio del Decreto 1377 de 

2014, considera el estrés como una enfermedad laboral clasificada en el grupo de trastornos 

mentales y de comportamiento, que puede acarrear desenlaces fatales. 

En tal sentido, Sarsosa y Charria (2018), afirman que el estrés laboral tiene que ver con el 

grupo de reacciones de tipo emocional, comportamental y psicológico causadas por las 

exigencias propias de un ambiente de trabajo para el que el individuo cree tener las habilidades. 

Como complemento a lo anterior, García y Gil (2016), afirman que la presión de resultados, 

horarios extenuantes, ausencia de comunicación eficaz hacen que la capacidad de afrontamiento 

de dicho individuo reaccione negativamente en el desarrollo de sus funciones generándose 

dificultades en el compromiso y forma de actuar frente a las tareas asignadas. 

Debe quedar bastante claro que el estrés tiene dos componentes; primero está la situación 

estresante que lo provoca y depende de la novedad de adaptarse a nuevas exigencias y la 

duración de causa el efecto estresor, por lo que puede causar mayor daño a la persona; en 

consecuencia, se tiene la respuesta del estrés que prepara o pone en alerta las emociones de la 

persona para enfrentar las posibles reacciones que son el producto de una nueva situación (López 

et al., 2015). 
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Ahora bien, es necesario decir que dependiendo como se susciten los hechos, se pueden 

conseguir respuestas positivas o negativas a diversos acontecimientos en la vida; esto queda de 

manifiesto con la manera en que el estrés toma un curso dependiendo de los hechos que lo 

preceden, lo que quiere decir que cuando éste surge por una circunstancia que genera 

preocupación al límite de un problema que tiene solución, la respuesta no alcanza a afectar 

suficientemente, y se puede hablar de un estrés positivo.  Es así como Muñoz (2022) dice al 

respecto:  

El estrés positivo se conoce como eustrés. Se toma como positivo ya que nos 

estimula para afrontar determinados problemas. Saca nuestro lado más creativo, 

hace que demos un paso adelante y respondamos de una forma eficaz y eficiente a 

las situaciones que nos someten a estrés. (p.1) 

Pero si por el contrario se siente la presión y angustia porque no se visualiza una 

solución, se acumula aún más los factores estresores, lo que puede llevar a las manifestaciones 

de salud, falta de sueño, síntomas de depresión ente otros, entonces se puede decir que es un 

estrés negativo (Reyna (2019).  Es decir que la capacidad de afrontamiento y de resiliencia hace 

que la afectación del estrés sea de mayor o menor proporción.   

3.3 Concepto síndrome de Burnout 

El síndrome de Burnout se le atribuye al estadounidense Freudenberger, cuando realiza 

un estudio sobre el problema de agotamiento que se observaba en los profesionales de la salud 

mental; en palabras del autor ("quemarse", "consumir", "apagar"), es un estado de agotamiento 

físico y emocional resultante de las condiciones de trabajo o la sobrecarga profesional. 
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Es así como Freudenberger (1974) citado en Bosqued (2008) lo definió como: “Un 

conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales inespecíficos, que se desarrollan en la 

actividad laboral, como resultado de una demanda excesiva de energía” (p.19) 

Por otro lado, este término de “agotamiento” convirtió en estudio para muchos 

investigadores, siendo de gran aporte desde la aspecto emocional y físico lo expresado por 

Malash y Jackson (1981), considerando una perspectiva clínica para hacer referencia al estrés 

laboral y un segundo aspecto de tipo psicosocial, que puede desencadenar en estrés crónico. Esta 

condición es evidente cuando en un individuo se presenta una pérdida progresiva de energía, 

igualmente desmotivación por llevar a cabo ciertas labores, cambios repentinos en su 

comportamiento, acompañados de síntomas de depresión y ansiedad.  

De manera que el síndrome de burnout parece ser una respuesta a los estresores 

interpersonales en el ambiente laboral, donde el exceso de contacto con los individuos receptores 

de servicios produce cambios negativos en las actitudes y en las conductas hacia estas personas 

(Olivares, 2017). En consideración a las enfermedades laborales, frecuentemente se han 

relacionado en la mayoría de los estudios sobre el estrés con profesionales de la salud y la 

educación por considerar que tienen una gran desgaste en su profesión; sin embargo, hoy día se 

han venido realizando estudios en otras profesiones como lo declara la OMS (2022), que declara 

el desgaste ocupacional como enfermedad laboral siendo el “resultado del estrés crónico en el 

lugar del trabajo” y no relacionado en otro ámbito. 

3.4 Factores que causan el estrés laboral 

Las organizaciones han venido atendiendo los lineamientos para mejorar el clima 

organizacional, abordando los factores que desde las relaciones laborales son objeto de la 
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psicología organizacional como gestión estratégica (Gómez, 2016). Sin embargo, los factores 

internos y externos del ambiente familiar, social y laboral se pueden compilar de tal modo que 

aceleran los estresores del entorno laboral, por lo que conviene tener presente su relación.  

González (2012) citado en Verduzco (2018), considera que, los aspectos internos pueden ser 

manifestados en enfermedades físicos o psicológicos y los aspectos externos como el clima, el 

ruido y el mismo lugar de trabajo, influyen de igual manera en el ambiente familiar que se 

confronta muchas veces en la poca atención y escaso tiempo para compartir en familia. Un 

análisis hecho por el Magisterio (2018), aseguran que existen causas personales que afectan el 

ámbito laboral ocasionado por el trabajo que se lleva a casa en momentos de descanso, 

manifestado en problemas de cansancio, desórdenes alimenticios y enfermedades virales, además 

de mal genio y agresividad. 

Como reflexión  a lo anterior, los factores del puesto de trabajo se pueden encontrar las 

condiciones estrés laboral, motivados por la inseguridad en el desempeño de su rol por no 

controlar las tareas que debe realizar, o en ocasiones por el esfuerzo mental por largo tiempo en 

una labor de impacto intelectual, así como  las relaciones en el entorno laboral con jefes y 

compañeros por exceso autoridad o falta de comunicación asertiva, turnos de trabajo con 

horarios excesivos y falta de vacaciones o tiempos de descanso y  el impacto negativo de una 

remuneración escasa;  es así como García-Moran (2016),  expresan lo siguiente:   

La recompensa laboral relacionada con tres tipos de reconocimiento: dinero, 

estima y control del estatus; sin embargo, es precisamente cuando en las 

organizaciones no se da este complemento, aparece el estrés laboral porque “se da 

una falta de balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa. (p.16) 

Para comprender mejor este proceso, es importante revisar la figura 1. 
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Figura 1  

Proceso desencadenante del estrés laboral 
 

  

 

 

 

                                              

    Fuente: Mansilla & Favieres, 2011. 

Por otra parte, Morales (2020) plantea en su tesis que la relación del estrés y el ambiente 

laboral son producto del desinterés que presenta un individuo con respecto a alguna tarea o 

actividad; desencadenando a su vez apatía y falta de automotivación personal  en las actividades 

que realiza, sumado a la falta de disciplina en la alimentación, el sueño y poco descanso, lo que 

conlleva al agotamiento físico reflejado en la pérdida de equilibrio en el control emocional y 

falta de empatía social causante de la despersonalización que lleva a la desmotivación, hasta 

llegar a  límites que conducen a la  depresión. Es así como Peñafiel-León, et al. (2021), afirman 

que los episodios recurrentes de desinterés, alta de autoestima culpa y tristeza conlleven a la 

depresión que puede causar estragos a nivel personal y laboral desencadenado frustración y 

desesperanza. 

3.5 Efectos psicosociales causados por el estrés en los docentes 

La idea de desarrollo en la actualidad trajo cambios dentro de las políticas nacionales; a 

su vez, desde la educación se plantean lineamientos que van en concordancia con las políticas de 

internacionalización en la educación de inclusión, cambios de paradigmas en la enseñanza y 
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desarrollo de competencias (OCDE, 2019); esto quiere decir que es necesario que la educación 

vaya a la vanguardia con respecto a los cambios en la manera de enseñar, razón por la cual se 

crea una exigencia para que los docentes hagan uso de las diversas estrategias que permiten 

conseguir resultados favorables en el proceso de aprendizaje de los educandos. 

Entre otros aspectos laborales está la falta de un condicionamiento físico del lugar de 

trabajo y la remuneración que en algunos casos no se considera suficiente, los pocos recursos 

para trabajar en el aula y ejercer el rol de enseñanza se quedan cortos. Además de todo esto, las 

actividades que se relacionan con el trabajo que se lleva a casa para preparar clase y calificar, 

limita el tiempo de descanso y el compartir en familiar.  

Para continuar con la disertación bibliográfica del tema relacionado con el estrés docente, 

se encontraron publicaciones de los meses marzo, abril, mayo y junio del, año 2020, que revelan 

niveles de estrés en docente durante la pandemia Covid-19; en tal sentido, se consideró la 

información  de dos años atrás (2018 – 2019),  en países de Europa, América del Norte, Asia, 

América del Sur y Oriente Medio,  encontrándose  niveles significativos de estrés en los 

maestros, donde los factores predominantes fueron la carga de trabajo, seguida de la salud 

familiar. En otro estudio a 317 docentes de 14 países del continente americano, se evidencia que 

más del 90% sufren un nivel de estrés alto en sus labores docentes. Se suma falta de liderazgo 

transformacional, factores psicosociales, y probabilidad de presentar alta despersonalización y 

baja realización personal por el aumento de estrés (Robinet y Pérez, 2020). 

Ante este panorama, actualmente en Colombia los problemas de estrés y ansiedad en los 

docentes  se ha convertido en síntoma de alarma relacionados con   problemas de la salud mental, 

como lo plantea  la (OMS) se ha pronunciado en los últimos años para determinar que  “La salud 

mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el 
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componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: «un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (OMS, 2019). 

Al respecto, Salazar, et al. (2019), afirma que los efectos estresores en los docentes tienen 

incidencia directa con la forma de contratación, la remuneración, la presión interna por evidencia 

de resultados, sumado a condiciones de salud, edad. Lo cual quiere decir que son varios factores 

los que se ven afectados por la aparición del estrés. Asimismo, otra investigación realizada por 

Martínez, et al. (2017) en docentes de primaria del departamento de Sincelejo en Colombia, se 

evidenció las manifestaciones del síndrome de burnout, asociado a la falta de apoyo y 

supervisión y condiciones organizacionales, alumnos poco productivos, falta de apoyo recibido y 

la falta de reconocimiento a su labor, proporcionando altos niveles de agotamiento personal y 

desmotivación. 

Ahora bien, con anterioridad se mencionó el impacto que ocasionó en docentes de 

primaria y secundaria el manejo de la tecnología, producto de la pandemia. Por su parte, Lemos, 

ét al. (2018), realizaron un estudio de los profesores de una Universidad Privada de Colombia, 

mediante convocatoria a través de correo en una muestra aleatoria de profesores en edades entre 

25 a 63 años, de los cuales el 34,4% eran mujeres y 65,6% hombres; el 63,9% eran casados y el 

27,4 % solteros casados; el 3,8% contrato de planta y el 21,3% eran profesores de cátedra.   En 

este trabajo, al analizar los factores estresores se obtuvo como respuesta que el 21,3% presentan 

niveles de estrés, el 6,6% con puntuaciones de depresión y el 9,8% presentan ansiedad, seguidos 

de enfermedades de presión arterial en un 62, 3%.   Según los resultados obtenidos por Lemos, ét 

al. (2018), los factores psicosociales con puntuaciones moderadas tenían que ver con tareas 

excesivas que no se desconectaban el fin de semana por llevar trabajo a casa. 
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A continuación, Velásquez (2021), en su tesis de seguridad y salud en el trabajo, realizó 

un estudio con 51 docentes del Colegio Salitre en Bogotá, y se obtuvo que el 47% de ellos se 

encuentra en un nivel preocupante de estrés y requieren atención para que no se convierta en 

grave, mientras que el 6 % de ellos están en un estado grave de estrés laboral a causa de factores 

psicosociales como es la indisciplina de los estudiantes en las clases, el  número elevado de 

alumnos, falta de apoyo del equipo directivo,  conflictos entre el clima institucional del personal. 

En el Departamento Norte de Santander se encontró un estudio realizado por Hernández, 

ét, al (2020), en relación con el síndrome de burnout en docentes de básica y media en donde la 

muestra del (55.2%) ha tenido una gran carga en su trabajo durante el aislamiento causado por el 

encerramiento y sobrecarga laboral sumado al teletrabajo durante la pandemia del Covid-19. En 

este sentido, se ha presentado situaciones estresantes por diversas situaciones como el entorno 

cambiante y la metodología virtual como causa de los nuevos retos d enseñanza asistida 

virtualmente como única alternativa alrededor dl mundo (Galván 2021). 

Navarro (2021), realizó en su tesis de psicología para determinar los niveles de estrés 

laboral y ansiedad en los docentes objeto de estudio de la Institución Educativa Colegio Agustina 

Ferro, Ocaña Norte de Santander, encontró que, en una población de 27 docentes, el 50% 

presenta indicios de burnout en las subescalas correspondientes para Cansancio Emocional y 

Realización Personal; con mayor prevalencia en hombres que mujeres con edades entre 30 a 50 

años. En cuanto a los valores de ansiedad el 46.2% de la muestra se encuentra en un estado grave 

de ansiedad, con mayor presencia de ansiedad en Mujeres que Hombres.  

Atendiendo a estas especificaciones, Espinoza, et al. (2018), mediante el método de 

revisión bibliográfica encontró por un lado la evolución del concepto de estrés para poder 
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entender si se trata de estrés positivo o negativo, de acuerdo con el manejo que cada individuo lo 

opera, ya sea para que contribuya como crecimiento personal o se manifieste como enfermedad. 

Como se puede evidenciar la semejanza en los estudios realizados en contexto nacional e 

internacional, se centra en el síndrome de burnout, ansiedad y cansancio emocional, causados por 

exceso de trabajo y poco tiempo libre que desencadenan además problemas de salud física y 

mental. 
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4. Procedimiento de actividades realizadas  

4.1 Contextualización 

Para explicar el procedimiento de las actividades realizadas, se llevó a cabo un 

procedimiento conceptual, los cuales se refieren a los diferentes hechos, conceptos y principios 

que brindan diversos autores. 

4.2 Criterios de búsqueda 

En la presente monografía se realizó una recolección de información mediante un análisis 

de diferentes estudios, considerando una metodología cualitativa; este enfoque es definido por 

Hernández et al (2010), de la siguiente manera: 

Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en 

profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos. Al 

tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, 

experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los 

participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la 

finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento. (pp.408-409) 

De igual manera, se dio una mirada a los efectos psicosociales del Estrés laboral en los 

docentes para identificar las causas y consecuencias, teniendo como método de recolección de la 

información el análisis documental. 
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En cuanto a la recolección de la información, se realizó una búsqueda documental 

descriptivo con el fin de analizar varias exploraciones que se han elaborado a nivel del ámbito 

nacional sobre el estrés laboral y se centró en la literatura en los factores psicosociales y el clima 

laboral e institucional de los docentes en Colombia. Es así como el análisis documental tiene 

como fundamento el estudio de libros, anuarios, diarios, monografías, textos de artículos, 

videografías, para el análisis de datos, identificar la selección y articulación con el objeto de 

estudio (Guerrero y Dávila, 2015). 

La revisión bibliográfica tiene como criterio de exploración los motores de búsquedas 

seleccionadas como Redalyc, Scielo, Dialnet y documentos oficiales de organizaciones 

internacionales como la OMS y OIT; además de la información brindada por las revistas 

nacionales del Magisterio. La consolidación y clasificación de los resultados encontrados en 

estas investigaciones son la fuente para el discurso que explica cómo afecta el estrés laboral a los 

docentes a nivel nacional durante un periodo de tres años. 

4.2.1 Criterios de inclusión  

  Para el análisis de los documentos se recopilan los resultados como fuentes secundarias 

con un tiempo de publicación no mayor a cinco años de antigüedad, los cuales sirven como 

fundamento en la definición de las palabras claves como estrés, estrés laboral, síndrome de 

burnout y  causas de los efectos estresores en docentes encontradas  en tesis e investigaciones 

que se han realizado en los últimos años y que se han acentuado durante la pandemia del Cvid-

19, en consideración de la presente monografía que no es de intervención de los autores, sino de 

interpretación de datos emergentes después de analizar la realidad que se vive en diferentes 

contextos educativos a nivel nacional. 
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En cuanto a los estudios realizados sobre el estrés laboral, sólo se tuvo en cuenta la 

información relacionada con las causas de los efectos estresores en los docentes, excluyendo otras 

profesiones. 

Finalmente y siguiendo la estrategia de analizar las investigaciones sobre los efectos 

estresores en los docentes,  se presenta en este trabajo una serie de registros que puedan hacer 

una comparación de los estudios tomados como referentes que admitan obtener la información 

para expresar desde una óptica psicológica y perspectiva subjetiva para identificar los desajustes 

emocionales a nivel individual y laboral, causantes del síndrome de burnout o agotamiento como 

parte de los efecto estresores. 
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Figura 2  

Análisis documental del estrés laboral en docentes 

5. Análisis de la información 

5.1 Presentación del análisis 

Mediante la interpretación de la información sobre problema del estrés laboral en 

docentes se hace hincapié en los efectos estresores que conlleva a los problemas de salud 

física y mental, como consecuencia de varios aspectos mediante diferentes instrumentos 

utilizadas por los autores que se tomaron como referencia para confrontar sus resultados que 

se identificaron en las causas y consecuencias de los efectos psicosociales del estrés en 

docentes.   

Se realiza el diagrama Ishikawa para ordenar la información obtenida mediante las palabras 

claves del tema y factores asociados que serán objeto de la búsqueda y análisis. 
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Figura 3  

Efectos psicosociales del estrés en docentes 

Nota: De acuerdo con la figura 2, se observa la manera en que se desarrolló la 

monografía, con base en las fuentes consultadas, palabras claves y periocidad. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

5.2 Resultados 

Por consiguiente, se relaciona el análisis de la labor docente en su rol y su interacción de 

exigencia según los lineamientos institucionales, los retos de una educación que requiere nuevas 

metodologías por diferentes demandas de acuerdo con el tiempo y espacio, se puede establecer 

dentro de las causas del estrés, los efectos estresores que son la consecuencia del agotamiento o 

síndrome de burnout, como se presenta en el gráfico 2. 
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Nota: Con respecto a la figura 3 se observa la manera en que los episodios de estrés en un 

individuo afectan su salud e integridad, al igual que su modus vivendi. Fuente: Elaboración 

propia 

En cuanto al análisis de los resultados obtenidos en  los diferente estudios consultados 

sobre el estrés laboral en docentes, se puede confrontar que éste, es una enfermedad que amenaza 

la salud física y emocional de las personas, como lo consigna la OIT (2016) en el reporte que 

presentó sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, donde aduce que el reto para la gestión 

humana de las diferentes instituciones es estudiar y dar respuesta a las necesidades que 

favorezcan un mejor condicionamiento en ambientes de trabajo; 

Con respecto al estrés durante la pandemia este representó en muchos hogares situaciones 

de tensión, desmotivación, ansiedad e incertidumbre por las situaciones nuevas a las que la 

humanidad entera se estaba enfrentando. Sin embargo, el estrés está siempre en la vida de las 

personas, y que se presenta desde temprana edad, causando graves consecuencias, por lo que 

debe ser estudiado de forma holística para una temprana atención de cómo se debe tener 

distinción entre e distrés y eutrés para no presentar ambigüedades.  

Por otro lado, el clima organizacional relacionado con cantidad de estudiantes, además de 

la carga de trabajo y el endeudamiento personal, como otras preocupaciones particulares les ha 

generado inestabilidad laboral y que se han manifestado en los efectos de salud mental, causando 

así desmotivación en su trabajo.   

Los resultados de los estudios consultados, la situación de agotamiento y demás 

problemas de ansiedad presente en los docentes, demuestran que pasaron por niveles altos de 

estrés, ocasionados por la responsabilidad que tienen de orientar y enseñar a los estudiantes 
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como parte de su formación para la vida; sin embargo, es importante mencionar que, si los 

docentes no están en un nivel de equilibrio emocional, difícilmente pueden realizar una labor 

eficiente.  

En consecuencia, se puede decir que el estrés no es una enfermedad reciente, solamente 

que, en la actualidad, y de acuerdo con los sucesos explicados anteriormente, se han exacerbado 

por el mal manejo del síndrome de Burnout, lo que, a su vez, se agudiza en gran medida por las 

diferentes dificultades que se han presentado en el plano educativo, siendo preocupación dentro 

de las enfermedades mentales que se deben tratar como parte de Salud y Trabajo en el Sistema 

General de Riesgos Laborales.  
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6. Conclusiones 

Es importante conocer los aspectos que causan el estrés en el ámbito laboral y los efectos 

estresores que se generan como consecuencia de un ambiente de trabajo inapropiado; es así como 

la OIT y OMS, se muestran preocupados ante este fenómeno que ha ido en aumento en las 

diferentes países.  Debido a este interés que requiere especial atención en la salud mental, los 

fenómenos recurrentes en relación con el tema central de este recorrido bibliográfico, busca 

interpretar los hechos, acciones y sensaciones que se causan el agotamiento físico y problemas 

de ansiedad y estrés crónico o síndrome de burnout. 

El síndrome del Burnout se va gestando de acuerdo con la suma de elementos que se 

combinan desde el ambiente laboral, la desmotivación y pensamientos negativos, y las respuestas 

que físicamente se presentan en los sujetos como manifestaciones de ansiedad y cansancio. 

En cuanto a los resultados analizados en los diferentes estudios, se tuvo en cuenta los 

cambios en la enseñanza en el rol de los docentes durante la pandemia del Covid 19, estos se 

vieron afectados debido al incremento de trabajo y actividades extra-clase que interfiere con su 

tiempo libre y el ambiente familiar de estos profesionales de la educación, siendo causa de 

disgustos familiares, ansiedad y depresión.   

En consecuencia, el estrés está presente en la vida de las personas desde hace muchos 

años; sin embargo es necesario hacer una interpretación conceptual de los efectos estresores y 

como se refleja en el ambiente laboral y familiar, por lo que se  estima de gran valor estos 

estudios realizados en Colombia sobre los problemas de  salud mental de los docentes,  se 

manifiesta  en una mayor cantidad de citas médicas para consultar sobre este fenómeno y el 

ausentismo a sus trabajos;  por tanto, es necesario también abordar desde las instituciones 
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conocer los riesgos psicosociales de seguridad y salud en el trabajo para la realización de planes 

preventivos coordinados con las entidades prestadoras de salud. 

Finalmente, los efectos estresores en los docentes tienen su causa en un ambiente de 

trabajo con recarga laboral, falta de organización de actividades por parte de directivos, seguido 

de un ambiente físico deficiente y un clima de trabajo carente de diálogo asertivo. Sumado a lo 

anterior, los problemas de carácter familiar, de salud y monetario generan desmotivación y 

desajustes emocionales como ansiedad, depresión y estrés crónico. 

7. Recomendaciones 

El estrés se considera una enfermedad laboral como lo expone la OIT, por lo tanto, es 

recomendable que se haga seguimiento de este fenómeno en aumento, para poder determinar las 

causas y actuar oportunamente junto con las empresas e instituciones y las entidades prestadoras 

de riegos profesionales y de la salud, y si se requiere del apoyo psicológico. 

La organización de funciones de trabajo es necesaria para determinar responsabilidades y 

tiempos; así se evita la sobrecarga laboral, a su vez que se respeta el tiempo libre de los docentes. 

Por lo tanto, las capacitaciones a los maestros en tiempo laboral son oportunos para que abran 

canales de diálogo y de concertación con las directivas mejorando el ambiente de trabajo. 

Desde psicología, se pueden realizar espacios para aplicar pruebas psicosociales y hacer 

intervención oportuna, liderado por talento humano que contribuya con el mejoramiento del 

clima organizacional. y mejorando la salud mental de los docentes, recordando que a través de 

ellos los alumnos adquieren conocimientos, permitiendo estimular en los estudiantes actitudes 

positivas hacia la vida y sus problemas. 
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