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RESUMEN 

       La presente investigación, tiene por objeto, conocer la percepción, que tienen los 

trabajadores, que realizan funciones remuneradas en colegios de diversa 

dependencia, de las regiones de Maule y Ñuble. Respecto de las distintas 

dimensiones, en que se circunscribe la calidad de vida laboral, y la incidencia que 

tendrán los factores o elementos personales e institucionales, considerando factores 

individuales, del ambiente de trabajo, la organización y del entorno socio laboral. Por 

tal motivo, se realizó un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional, con 

información primaria entregada por los cuestionarios Calidad de Vida de Trabajo 

(modificado) y el cuestionario de engagement Uwes 17, que se aplicó a 241 

trabajadores. 

 En una primera fase, se caracterizó la calidad de vida laboral, donde los factores a 

considerar fueron del tipo individual, del medio ambiente, la organización y el entorno, 

y el entorno socio laboral. 

 En la fase correlacional, se buscó, determinar factores sociodemográficos y aspectos 

organizacionales, en sus dimensiones engagement y calidad de vida laboral, para lo 

cual, se utilizaron estadísticos de comparación (prueba T y ANOVA). 

 

       De acuerdo a los resultados, se puede concluir, que la mayoría de los 

encuestados, manifestaron motivación hacia el trabajo en la dimensión dedicación y 

compromiso. Sin embargo, los trabajadores de 61 años, manifestaron que la absorción 

con las tareas es lo más relevante. Y, respecto a la calidad de vida laboral, este grupo 

etario, considera importante el desarrollo profesional y el apoyo que reciben de la 
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organización. Por otra parte, las dimensiones que más valoran de la calidad de vida 

laboral son, las de bienestar y las relaciones interpersonales. Sin embargo, para los 

trabajadores de colegios particulares subvencionados confesionales, son las 

condiciones laborales y seguridad en el trabajo las que reciben mayor puntuación. Y, 

los trabajadores de colegios municipales valoran los aspectos de la organización 

educativa y, la estabilidad laboral.  

 

    Además, se pudo concluir, que la motivación al trabajo tiene una incidencia positiva 

en la calidad de vida laboral, donde el vigor y la dedicación presentan una alta relación 

en el bienestar del trabajador.  
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INTRODUCCIÓN 

 

      La educación en la sociedad cumple un rol muy importante, debido a que, entre 

otras razones, es considerada un factor de cambio y movilidad social. a través de ella, 

se busca disminuir las brechas sociales y, formar ciudadanos competentes y 

comprometidos con su sociedad, que aporten al crecimiento y desarrollo estas, según 

sea el área o espacio en el que se desenvuelvan.        

 

       El estudio realizado, entrega información sobre los factores personales e 

institucionales que inciden en la calidad de vida laboral de los docentes y no docentes 

de colegios municipales, particulares subvencionados laicos y particulares 

subvencionados confesionales de las regiones de Maule y Ñuble.  A su vez, permite 

tener conocimiento de factores sociodemográficos y aspectos organizacionales en sus 

dimensiones engagement y su incidencia en la calidad de vida laboral. 

 

      Los establecimientos educacionales, tienen como meta común, entregar 

educación de calidad a todos sus estudiantes, siendo esta un proceso formativo 

integral y como tal será toda la comunidad educativa la encargada de llevar a cabo 

dicho proceso. El modelo de calidad de la gestión escolar da a conocer las 

responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa respecto a los 

resultados de los colegios, donde el director, equipo directivo y/o de gestión tienen 

dentro de sus funciones conducir a los actores de la comunidad educativa y además 

promover un ambiente propicio para el aprendizaje.  
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      El estudio revela, que las variables que inciden en la calidad de vida laboral de los 

trabajadores de la educación son múltiples, muchas de ellas modificables cuando sea 

necesario, en pro de una mejor calidad de vida. Sin embargo, para el estudio se 

consideraron el desarrollo laboral y profesional, el bienestar, las condiciones de 

trabajo, la seguridad, estabilidad, relaciones interpersonales, apoyo organizacional y 

riesgos psicológicos. 

 

         El bienestar profesional cumple un rol importante en la vida de las personas ya 

que corresponde a la sinergia del bienestar físico, mental y social teniendo directa 

relación con la calidad de vida de estas y la satisfacción que esta genere en ellos, a 

su vez será un fundamento para la motivación y así poder desempeñar bien su tarea. 

La motivación que se requiere puede ser generada por las personas que lideran los 

equipos directivos o alguna persona capacitada para hacerlo, es en este punto donde 

el liderazgo educativo cobra real importancia para lograr en el cuerpo docente y no 

docente el estado de engagement, ya que, al conseguirlo, o conseguir altos niveles, 

los miembros de la comunidad educativa que trabajan en los colegios serán 

empleados altamente comprometidos en el trabajo que realicen.  

 

       Los trabajadores motivados intrínsecamente por una meta conducirán su 

conducta para lograrla, sin embargo aquellos que no la posean, requerirán de alguien 

capacitado o dispuesto en sus colegios para conseguirla, una vez lograda dicha 

motivación en los trabajadores, estos entregaran lo mejor de sí, trabajaran con 

entusiasmo, concentración  y sentirán bienestar, siendo el bienestar un aspecto 
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central de  la buena calidad de vida y un indicador positivo de la relación de la persona 

consigo misma y con su contexto laboral 

 

      Las condiciones del medio y el medioambiente de trabajo corresponden a 

condiciones materiales y sociales que influyen en la calidad de vida de los 

trabajadores, algunas condiciones de trabajo son de tipo tarea, cargas y esfuerzos, 

concentración sobre la tarea, horario laboral, ambiente de trabajo, aspectos 

socioeconómicos, características individuales y lugar de trabajo. Condiciones que 

producen desgaste profesional en los trabajadores, lo que tiene como consecuencia 

muchas veces sentimientos de preocupación, tensión, ansiedad, fatiga y agotamiento, 

el liderazgo educativo que se realice dentro de los colegios cobra relevancia debido a 

que una buena gestión impactará positivamente en el clima escolar, en la 

planificación, en las formas de liderazgo, en la optimización ya sea de los recursos o 

del tiempo, en eficiencia y por ende en la calidad de los procesos.  

 

       Diversos estudios indican que la convivencia escolar tiene repercusiones en la 

calidad de los procesos y resultados de aprendizaje alcanzados por la organización 

escolar, influyendo entre otros aspectos, en el mejoramiento del clima escolar, clima 

escolar que es medido a través de un cuestionario confidencial que responden 

estudiantes, padres o apoderados y profesores de estudiantes que rinden el SIMCE, 

donde los resultados obtenidos indican que aquellos establecimientos donde hay un 

ambiente de respeto, organizado y seguro, es decir, un alto clima escolar, obtienen 

mejores resultados en lectura y matemática.  
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       El estudio se realiza con información primaria provista por los cuestionarios 

Calidad de Vida de Trabajo (modificado) y el cuestionario engagement Uwes 17, los 

datos allí obtenidos se analizaron en dos pasos con la finalidad de cumplir los 

objetivos. Por una parte, la fase descriptiva donde se caracteriza la calidad de vida 

laboral considerando el factor individual, ambiente de trabajo, organización y el trabajo 

y del entorno socio laboral y la fase correlacional donde se determinaron factores 

sociodemográficos y aspectos organizacionales en sus dimensiones engagement y 

calidad de vida laboral. Luego, a raíz de la naturaleza de las preguntas que miden las 

dimensiones establecidas, se generan índices que permiten analizar la incidencia de 

los factores (sexo, edad y tipo de establecimiento) en la percepción de los docentes y 

no docentes. Dicho análisis se realizó mediante el programa estadístico SPSS v.21.  
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

       La educación en Chile es sin duda una preocupación constante, frecuentemente 

se realizan reformas para entregar una mejor calidad de educación e ir a la vanguardia 

de las necesidades de la sociedad moderna, es por ello que hoy en día se habla de 

una educación integral, donde toda la comunidad educativa sea participe activamente. 

Dentro de la comunidad educativa, podemos mencionar por una parte a los 

encargados de llevar a cabo la gestión educativa, quienes hoy en día,  no solo deben 

cumplir el rol de gestionadores sino también de líderes en los centros educativos, 

donde una de sus funciones es encargarse de  proteger el tiempo de enseñanza y 

aprendizaje, filtrando la cantidad de programas e iniciativas externas y reduciendo las 

interrupciones de la enseñanza, estableciendo un ambiente de orden y apoyo a los 

docentes tanto dentro como fuera de la sala de clases; además de comprometer a los 

miembros de los establecimientos educacionales a lograr las metas institucionales, 

promover las condiciones organizacionales necesarias para la formación y el logro de 

aprendizajes de calidad, crear un clima de trabajo abierto, tolerante, de optimismo, 

respeto, apoyo y confianza mutua entre muchas otras funciones.  

 

       Por otra parte, se encuentra el docente quien cumple diversas funciones en las 

aulas y fuera de ellas, funciones que van desde entregar conocimientos, fomentar 

habilidades, enseñar a los estudiantes a ser partícipes en la sociedad, siendo este  

requisito necesario, pero no suficiente para una educación escolar de calidad, hasta  

crear un clima de sana convivencia dentro y fuera del aula, lo cual ayuda al desarrollo 
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académico, favorece el desarrollo de habilidades sociales, permitiendo incrementar el 

aprendizaje y el rendimiento académico (López de Mesa-Melo, 2013).  

 

      Además, podemos mencionar que la satisfacción laboral es considerada como un 

indicador de la calidad de vida laboral, donde se contempla como una variable 

económica y como un factor que afecta a las conductas individuales en el mercado 

laboral, produciendo consecuencias como el abandono de trabajo, el ausentismo y la 

baja productividad (Gamero, 2007). Actualmente, muchas empresas privadas están 

conscientes de que su éxito depende de la gente que trabaja para ellos, entre los 

factores evaluados se encuentran la gestión de personal, valores, costumbres, 

prácticas, reglas, prestaciones, compensaciones, eventos, liderazgo, comunicación, 

satisfacción laboral, aplicación de políticas y procedimientos, salario, organización 

temporal del trabajo, entre otros (De Jong, 2008). Contrario a esto, en el ámbito de la 

educación no se le da la debida importancia a este aspecto, ya que no hay evidencia 

de que los colegios lleven a cabo estas prácticas para conocer el nivel de satisfacción 

laboral de los docentes que les permita formular políticas al respecto.  

 

       Las investigaciones encontradas, sobre el tema en general, son estudios aislados 

que llevan a cabo docentes investigadores de las universidades y que no tienen un 

impacto directo en las prácticas imperantes en el medio. Por su parte, los colegios 

públicos son sistemas abiertos que interactúan en un supra sistema compuesto por 

colegios tanto públicos, como privados o con financiamiento del Estado; y que las han 

llevado a niveles muy altos de competencia por obtener buenos resultados o en otras 
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palabras educación de calidad  y así mantener o incrementar la matricula , donde la 

educación ha pasado a ser una empresa de prestación de servicios, y no una 

institución con la finalidad de cumplir un rol social, lo cual ha traído como consecuencia 

que los roles del profesor se multipliquen, aumentando considerablemente sus cargas 

de trabajo.  

 

       Algunos estudios indican que los profesores se declaran inconformes con las 

condiciones en que realizan su trabajo, mencionando la falta de equipos, materiales 

de trabajo, instalaciones inadecuadas, sobre todo la falta de aire acondicionado en los 

salones de clase, siendo que la temperatura en la región es muy elevada durante 

algunos periodos, lo que dificulta la realización de las labores (Erazo, 2015; Miño, 

2016). Tomando como base la situación descrita, surge la inquietud de estudiar el 

problema de la calidad de vida de los docentes y no docentes que desempeñan 

funciones en establecimientos educacionales de distinta dependencia,                                           

quienes son parte importante de la comunidad en los colegios, en particular aquellos 

que trabajan en la región de Ñuble y Maule, analizando las diferencias que se 

presenten entre los distintas colegios, ya que estos poseen una población docente y 

no docente muy heterogénea, tanto por las diferentes disciplinas que abarca, rol que 

desempeña, como por otros factores importantes como la cultura, el ambiente 

organizacional y la estructura física, entre otras, siendo cada colegio diferente a las 

demás.  
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1.1 preguntas de investigación 

 

¿Qué variables de la organización educacional influyen en la calidad de vida laboral? 

 

¿Cómo se percibe la calidad de vida laboral según dependencia administrativa y 

aspectos sociodemográficos en funcionarios docentes y no docentes de 

establecimientos educacionales? 

 

¿Qué relación existe entre los aspectos de motivación personal y de gestión 

institucional en la calidad de vida laboral que perciben funcionarios docentes y no 

docentes de establecimientos educativos?  

 

1.2 Objetivos del estudio 

 

       Esta investigación tiene por objetivo dar a conocer la percepción que tienen 

funcionarios docentes y no docentes de las regiones de Maule y Ñuble respecto a su 

calidad de vida laboral, considerando factores individuales, del ambiente de trabajo, 

la organización y del entorno socio laboral. 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas – Chile 



14 
 

1.3 Objetivos específicos 

 

Describir cómo perciben funcionarios docentes y no docentes, los aspectos de la 

organización escolar que influyen en la calidad de vida laboral. 

 

Describir la percepción sobre la calidad de vida laboral en relación con aspectos 

sociodemográficos y dependencia administrativa en funcionarios docentes y no 

docentes de establecimientos educativos. 

 

Analizar la relación entre motivación personal y aspectos de la organización escolar 

relacionados con la calidad de vida laboral en funcionarios docentes y no docentes de 

establecimientos educativos. 

 

1.4 Hipótesis 

 

De los objetivos señalados se desprenden dos hipótesis de trabajo: 

 

H1. Existen diferencias significativas entre funcionarios de establecimientos 

educativos de dependencia municipal y particular respecto de la motivación laboral y 

la calidad de vida en el trabajo. 

 

H2. Existe una relación positiva y significativa entre motivación al trabajo y calidad de 

vida en el trabajo de parte de los funcionarios de establecimientos educativos. 
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2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 Calidad de vida Laboral 

 

      La calidad de vida es considerada como un concepto multidimensional y es 

definida como  la  percepción  individual  de  bienestar  que  se  origina  de  la  

satisfacción  en  áreas  de  la  vida  importantes  para  la  persona,  y  se  utiliza  como  

aproximación  al  bienestar psicológico (Reyes, 2017). Un área importante de la vida 

sería el área laboral, donde la calidad de vida es un concepto que no sólo se refiere a 

la satisfacción en el trabajo, sino que también incluía otras dimensiones como la 

participación en la toma de decisiones, autonomía en la gestión, puestos de trabajos, 

sistemas y estructuras organizacionales que propenden al bienestar físico y 

psicológico de los sujetos (Miño, 2016). 

 

        Se han realizado estudios sobre la calidad de vida laboral en el área de la 

educación, los cuales han  evidenciado que la gestión dentro de los centros educativos 

se relacionan con la satisfacción que alcanzan los profesores. Por otra parte, pero en 

estrecha relación se pueden mencionar, la participación, contribución, responsabilidad 

y liderazgo siendo estos clave para un desempeño efectivo del cuerpo docente y que 

se correlacionarían con la calidad de vida laboral de estos profesionales (Genesi & 

Suárez, 2010). Lo antes mencionado se puede hacer extensivo a los demás 

trabajadores de los establecimientos educacionales, considerando que también son 
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parte activa de la comunidad educativa, donde todos tienen o deberían tener el mismo 

propósito. 

 

      Los  aspectos que  tienen  repercusiones  significativas  en  la  calidad  de  vida    

y  en  el  equilibrio  socioemocional  y  afectivo  de  los  miembros  de  la empresa, es 

decir, en su bienestar psicológico, e impactan en la productividad y la perpetuación de 

la compañía son : la percepción favorable de  apoyo  y  promoción  de  su  satisfacción, 

por medio de los sistemas de recompensas, seguridad laboral oportunidades de 

crecimiento,  y  el  sentirse  respaldado  y  cuidado por  la  organización,  contar  con  

las  condiciones  óptimas  que  faciliten  la  realización de las labores, la necesidad de 

satisfacer los deseos  y  expectativas  personales,  además de  la  necesidad  de  

mantener  buenas  relaciones personales (Durán, 2010). 

 

2.2 Motivación al trabajo y bienestar profesional 

 

      La motivación y el bienestar son conceptos que dependen de cada individuo, sin 

embargo, existen estudios que los definen de forma general, considerando las 

distintas variables involucradas. Para el concepto de motivación se debe tener claro 

que es una fuerza interna, un anhelo o una aspiración, que de alguna manera excita 

al organismo dirigiendo la conducta hacia un objetivo o meta, pero para que esto 

suceda se tiene que desencadenar alguna clase de estímulo (una necesidad corporal 

o una señal en el ambiente) la cual activa el motivo y dirige la conducta, a su vez 

podemos decir que la motivación es un proceso dinámico; es decir que los estados 
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motivacionales están en continuo cambio, lo que permite plantear que es un estado 

de crecimiento.  

 

 Muchos motivos se ciñen a un proceso cíclico de cuatro etapas según lo 

planteado por (Franco, 2018): 

1) Anticipación  

2) Activación  

3) Conducta activa y retroalimentación (feedback) del rendimiento  

4) Resultado 

 

      La motivación puede ser de dos tipos, interna (intrínseca) o externa (extrínseca) a 

la persona, siendo la motivación intrínseca aquella que trae, pone, ejecuta, activa el 

individuo por sí mismo cuando lo desea, para aquello que anhela.  Es, por tanto, una 

motivación que lleva consigo, no depende del exterior y la pone en movimiento cuando 

la considera oportuna. Por otro lado, la motivación puede ser externa o extrínseca, 

siendo esta provocada desde fuera del individuo, por otras personas o por el ambiente, 

es decir, depende del exterior, de que se cumplan una serie de condiciones 

ambientales o haya alguien dispuesto y capacitado para generar esa motivación 

(Reeve, 1997).  

 

     Una de las teorías que ha estudiado la motivación enfocada a diferentes contextos 

profesionales es la teoría de la autodeterminación (Deci & Ryan, 1985), donde el 

modelo explica la motivación humana a través del grado de compromiso en que las 
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personas realizan sus acciones de forma voluntaria, por elección personal. En esta 

línea, la conducta del profesorado puede estar motivada por diferentes elecciones 

congruentes con su interés. Como se mencionó anteriormente, la motivación puede 

ser intrínseca o extrínseca, en el área de la educación, la motivación intrínseca puede 

visualizarse cuando el docente se involucra en la enseñanza por la propia satisfacción 

personal que le proporciona enseñar, por otro lado, la motivación extrínseca la 

podemos encontrar en el profesorado cuando la enseñanza se convierte en un fin, 

donde la motivación es cumplir la jornada lectiva y los preceptos legales que justifican 

el trabajo docente. (Deci & Ryan, 1991).  

 

 Se pueden distinguir 3 tipos de motivación extrínseca, donde estas dependen 

del control del docente para regular el comportamiento, donde la primera corresponde 

a la regulación externa de la conducta, la cual viene determinada por el control laboral, 

las recompensas y los castigos propios de la organización profesional. La segunda 

corresponde a la regulación del comportamiento, es definida como introyectada  y se 

da cuando la enseñanza está motivada por evitar sentimientos de culpabilidad por no 

estar implicándose en el trabajo docente encomendado, siendo el propio profesorado 

el que frena la satisfacción por la enseñanza, en vez de una medida externa, señal de 

que la regulación del comportamiento se encuentra en la propia persona. La tercera 

regulación, es identificada cuando el profesorado cumple con la obligación de 

enseñar, porque es coherente con sus valores profesionales; esta presión, aunque le 

motiva, no permite el disfrute el acto de enseñar. En este orden de gradación, seguiría 

la regulación integrada, que se da cuando el compromiso docente radica en la 
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afiliación con la justicia social y el desarrollo intelectual, aunque la enseñanza no 

resulte particularmente agradable.  

 

        El grado de satisfacción-insatisfacción profesional percibido por los profesores 

es un fundamento de la motivación para el buen desempeño de su tarea docente y 

formadora (Torres & D.I.E.A, 2010), las principales fuentes de satisfacción en el 

desarrollo de la labor docente proceden de la relación que mantienen tanto con sus 

alumnos como con sus compañeros, incluyendo al equipo directivo, es decir, los otros 

miembros de la comunidad educativa que trabajan en el establecimiento (Torres & 

D.I.E.A, 2010).  

       Por otro lado, en los últimos años se ha producido un gran cambio social que 

afecta directamente a la educación, y en consecuencia a los docentes y no docentes 

que se desempeñan en los colegios, quienes han tenido que modificar su labor, 

muchas veces como ellos creen que es éticamente correcto o aceptable. A su vez, las 

responsabilidades y exigencias a las que se somete el docente han aumentado 

considerablemente, lo que supone una insatisfacción generalizada debido a la falta de 

preparación para afrontar los nuevos retos que acontecen (García & Vaillant, 2013). 

 

       Cabe mencionar que el profesorado de educación secundaria, puede estar muy 

capacitado para la docencia de su respectiva área o disciplina, pero es muy probable 

que carezcan de herramientas efectivas, para enfrentar situaciones de  la resolución 

de conflictos, por falta de capacitación. Este hecho queda reflejado en centros 

educativos conflictivos, en los que el profesorado se siente indefenso, situación que 
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conlleva insatisfacción laboral, ya que no pueden desempeñar su tarea 

adecuadamente, así como disfrutar de su profesión,  Sanmartín 2008  citado por 

(Torres & D.I.E.A, 2010). La educación chilena, ha creado y fortalecido un equipo de 

convivencia escolar en cada establecimiento, sin embargo, este equipo de trabajo, 

trabaja en la prevención de conflictos y en la resolución de situaciones que ameritan 

su apoyo, el docente de aula, cumple un rol secundario cuando el equipo realiza su 

función. 

 

 Una nueva manera de enfocar la motivación hacia el trabajo es mediante el 

constructo engagement, que surge fuertemente en la década de los 90’ mediante el 

surgimiento del movimiento de la psicología positiva como elemento que busca 

considerar el aspecto y la potencialidad humana (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Con el surgimiento de este constructo, hubo un cambio de paradigma generalizado, 

donde las investigaciones comienzan a orientarse a la promoción de la salud, ya que 

esto no solo traería beneficios para la persona, sino que la organización, podría verse 

beneficiada obteniendo una mayor calidad laboral de aquellos que experimentarán el 

trabajo como un lugar que se preocupa por ellos (Bakker & Rodríguez Muñoz, 2012). 

De este modo, el estado de engagement es uno de los elementos que más beneficiaría 

a la organización, pues permitiría contar con empleados altamente implicados en el 

trabajo realizado. Los sujetos que experimentan este estado, presentan un 

sentimiento de vigorosidad hacia el trabajo (energía, resiliencia y el deseo por dar lo 

mejor de sí en el trabajo), dedicación (verse envuelto en lo que se realiza, entusiasmo, 

orgullo y retarse en el trabajo) y absorción (concentración y bienestar en el trabajo) 
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trayendo beneficios tanto en sus trabajadores como en las organizaciones (Bakker, 

Albrecht, & Leiter, 2011). Esta variable, ha sido estudiada ampliamente en el contexto 

organizacional y se ha asociado a cómo media o predice otras variables, siendo el 

enriquecimiento trabajo-familia uno de los predictores por excelencia (Ling et al., 

2010).  

 

 Se ha señalado que algunos factores psicosociales se relacionan positivamente 

con el engagement, y actúan como predictores de este, por ejemplo, ambas variables 

se asocian al apoyo social y a los recursos que permiten el crecimiento personal, la 

reducción de las demandas y el cumplimiento de los objetivos (Arenas & Andrade, 

2013). 

 

 No podemos definir el concepto bienestar laboral, sin hacer mención a la 

calidad de vida, a su vez se debe tener presente que dicho concepto está formado por 

las dimensiones bienestar físico, mental y social. En general, el nivel de bienestar que 

sienta una persona está determinado por la valoración subjetiva que este le dé. (Levy 

& Anderson, 1980) y la satisfacción será el grado de bienestar que presente.  

 

 Por otro lado y en la misma línea  Diener (1994) plantea que el término 

bienestar se suscita como consecuencia de tres elementos centrales: el primero de 

ellos es “el carácter subjetivo, que descansa sobre la propia experiencia de la 

persona”; el segundo hace parte de “su dimensión global, porque incluye la valoración 

del sujeto en todas las áreas de su vida”; y por último “la apreciación positiva, ya que 
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su naturaleza va más allá de la mera ausencia de factores negativos” (Zubieta, 

Fernández, & Sosa, 2012).  

  

      La satisfacción y el bienestar son aspectos centrales en el contexto de una buena 

calidad de vida y son el resultado de la percepción del logro de esperanzas y 

aspiraciones individuales (Duro, 2005) de manera que, ambos conceptos llevan 

implícita la vivencia personal subjetiva. El bienestar en  las áreas físico, psíquico, 

espiritual y social de las personas, tienen igual importancia para su historia personal 

y para la capacidad de desenvolverse y desarrollar las tareas típicas de la vida 

cotidiana (Vélez, Escobar, & Pico, 2016). 

 

     El bienestar es un indicador positivo de la relación de la persona consigo misma y 

con su contexto laboral donde se incluyen aspectos valorativos y afectivos que se 

integran en la proyección presente, futura y en el sentido de vida del trabajador (Ryff, 

1989). Al referirse a la relación ya sea consigo mismo y con su contexto laboral, 

nuevamente podemos mencionar la importancia que los establecimientos 

educacionales le entreguen a las relaciones interpersonales donde confluyen el área 

de convivencia escolar y la participación de los miembros de la comunidad educativa 

ambas áreas a cargo de los lideres educativos.  

 

       El bienestar laboral es, en consecuencia, un factor determinante de la calidad de 

vida de los(as) trabajadores(as) de cualquier institución, en particular el bienestar 
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psicológico se plantea como una satisfacción vital, influyendo en todos los quehaceres 

de la persona. 

      El ambiente escolar es uno de los ambientes, hoy día, más estresantes para los 

docentes que tienen que enfrentar la difícil tarea de conducir el aprendizaje de sus 

educandos, por ello la importancia de mencionar el bienestar laboral de los docentes, 

los cuales se ven enfrentados a los cambios de los tiempos actuales, donde han 

cambiado a su vez las formas de relacionamiento entre los miembros de la comunidad 

educativa (Romeiro, 2015). Cabe mencionar, que para el Ministerio de Educación 

(MINEDUC), los actores o miembros de una comunidad educativa son los estudiantes, 

docentes, sostenedores, asistentes de la educación, directores, padres, madres y 

apoderados (MINEDUC). 

 

 

2 .3 Significado de trabajo y autonomía  

 

      El trabajo es una fuente de crecimiento no solo de las personas, sino de las 

organizaciones, de la sociedad y de las naciones. Por tanto, todas las tareas que se 

lleven a cabo para mejorar la calidad de vida laboral, contribuyen a la productividad 

de las organizaciones. Los seres humanos dedican por lo menos una tercera parte de 

su tiempo al trabajo, lo que representa una actividad fundamental en la vida de las 

personas  (Peiró & Prieto, 1996). Desde esta perspectiva, el trabajo es fuente de 

satisfacción o insatisfacción personal, ya que en él se obtiene reconocimiento, el cual 

contribuye a la sensación de logro, que a su vez impacta en la autoestima de los 
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individuos de igual manera, el trabajo permite generar  ingresos económicos, los 

cuales permiten satisfacer diversas necesidades. Las condiciones en que se realiza 

el trabajo tienen también un impacto en el ser humano y en su bienestar. Dichos 

aspectos a los que se hace mención son significativos para el logro de un equilibrio 

entre los intereses de las personas y los de las organizaciones (Muchinsky, 2002). A 

su vez podemos decir que el trabajo, implica el resultado de lo que cada individuo 

interpreta acerca de lo que significa su trabajo y el lugar  que este ocupe en el contexto 

de su vida, teniendo connotaciones positivas, negativas o neutras (Rosso & 

Wrzesniewski, 2010). En otras palabras el significado del trabajo radica en el 

entendimiento de lo que se hace y su significatividad, lo cual tiene que ver con las 

creencias sobre el efecto que su labor ha tenido en el entorno social (Wrzesniewski, 

2003). 

 La importancia que tenga para los individuos el trabajo y la satisfacción que en 

el provoque, le permitirá tener una actitud positiva y por ende motivarlos, desde esa 

perspectiva la autonomía cobra relevancia, más aún en el área de la educación, donde 

se refiere a la libertad para llevar a cabo la enseñanza en integración con los valores 

pedagógicos y la exteriorización de las creencias didácticas. La falta de satisfacción 

de ambas necesidades se relaciona negativamente con el agotamiento del 

profesorado, por lo tanto, la mejora se hace indispensable, considerando que es  

responsable de cambios positivos en el «burnout» (Skaalvik & Skaalvik, 2011). El 

estudio de  (Fernet, Senécal, Guay, Marsh, & Dowson, 2008) da a conocer que los 

docentes que se percibían más autónomos acogen una actitud positiva con una 

motivación intrínseca y regulación identificada y una actitud negativa con la regulación 
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externa e introyectada, de donde se puede inferir que la autonomía es fundamental al 

momento de sentir satisfacción, tener una actitud positiva  y sentirse motivados de 

manera intrínseca y extrínseca.  

    

       Por otro lado la falta de autonomía que tienen los profesores para planificar los 

planes educativos “versus exigencia de creatividad en el aula”  (Parra, 2008), 

disminuye su capacidad de convertirse en un actor fundamental en el aula, lo cual se 

presenta como una contradicción considerando que hay estudios que plantean los 

beneficios de tener estudiantes motivados producto  de profesores que promueven la 

autonomía en ellos. 

     

      La literatura indica que la motivación a la autonomía del profesorado en la 

enseñanza promueve estudiantes autónomos en el aprendizaje, aspecto relacionado 

con el deseo de conseguir buenos resultados académicos y una educación de calidad. 

Además, los beneficios de promover la motivación a la autonomía en los estudiantes 

han sido ampliamente constatados (Reeve, Deci, & Ryan, 2004). Por su parte, la 

relación con los demás miembros de la comunidad educativa le permite sentirse 

conectado y aceptado por el grupo donde tiene que realizar su labor, es en este punto 

donde el liderazgo en los colegios se hace fundamental a la hora de comprometer y 

hacer partícipes a los docentes en los procesos educativos, metas o fines del 

establecimiento, a su vez, permitiendo la autonomía cuando sea necesaria a los 

miembros de la comunidad educativa. 
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2.4 Condiciones y medio ambiente de trabajo 

 

      Las condiciones laborales son un factor de bienestar para el trabajador y se puede 

hablar de una relación directa entre el bienestar laboral y las condiciones laborales, 

así “mejores condiciones laborales llevan a un mayor bienestar laboral y éste deriva 

en mayor productividad”, como indican (Rodríguez & Silva, 2009), de donde se infiere 

que los trabajadores del área de la educación con buenas condiciones laborales, 

tendrán mayor bienestar y por lo tanto serán más productivos. 

        

       Las condiciones de trabajo influyen de manera directa sobre la profesión docente, 

es por ello que se plantea como relevante mencionar algunos factores que permiten 

evaluar las condiciones de trabajo, siendo algunos, el tipo de tarea, cargas y 

esfuerzos, concentración sobre la tarea, horario laboral, ambiente en el trabajo, 

aspectos socioeconómicos, características individuales del trabajador y lugar de 

trabajo (Conley, Bachard, & Bauer, 1989). Por otro lado,  otra de las investigaciones 

realizadas sobre las condiciones necesarias para el desarrollo profesional del 

profesorado,  subraya entre otras causas, que una de las situaciones por la que 

atraviesa la profesión docente es que presenta desajustes entre exigencias y 

recompensas, donde se genera un conflicto por la falta de concordancia entre la 

idealización profesional y las condiciones reales de su ejercicio (Pérez, 1997). 
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     Por lo planteado anteriormente, se hace necesario comprender las nuevas 

complejidades de las condiciones de trabajo, donde se encuentran involucradas  

dimensiones sociales, psicoemocionales y físicas en las cuales laboran los docentes 

y, a la vez, explorar aquellos factores que han estado sumergidos bajo una visión en 

la cual los aspectos eminentemente académicos han sido los únicos dignos de 

considerar para obtener buenos resultados en los estudiantes (Robalino, 2005), 

restando importancia a las  condiciones de trabajo.  

      

       El profesor lleva a cabo su trabajo en centros educativos donde  las condiciones 

de trabajo, se caracterizan muchas veces por existir una sobrecarga de trabajo, 

inseguridad dentro y fuera de los planteles educativos,¿ relaciones interpersonales,? 

falta de motivación y baja remuneración, características que no corresponden con la 

responsabilidad de los docentes (García & Muñoz, 2013). 

     

      Panorama de las condiciones de trabajo de los profesores del nivel educativo 

básico 

• La labor educativa implica para los docentes gran cantidad de horas de trabajo. Al 

horario de clases se deben sumar las horas destinadas a tareas extraescolares 

vinculadas a la docencia, por lo que la sobrecarga de trabajo es alta.  

• La infraestructura física de las escuelas presenta diversas carencias y problemas de 

seguridad, así como la falta de espacios propios para los maestros.  
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• Las principales exigencias del trabajo en el aula tienen relación con permanecer de 

pie toda la jornada, forzar la voz, dar clases en ambiente ruidoso y con temperatura 

inadecuada.  

• El entorno social circundante presenta dificultades que obstaculizan la labor docente 

y las manifestaciones de violencia van en aumento.  

• En cuanto a las condiciones sociales, las exigencias pedagógicas de los estudiantes 

se ven aunadas a problemas institucionales que constituyen el principal factor de 

insatisfacción laboral de los docentes.  

 

      El estudio plantea que se debe dar continuidad a proyectos referentes al desarrollo 

profesional del profesorado, no sólo en cuanto a la formación, sino al amplio espectro 

de las condiciones materiales y sociales del trabajo docente. Las dimensiones 

institucionales de la docencia están suscritas por los ambientes del aula, 

infraestructura, recursos, autonomía docente, trabajo en equipo, liderazgo del director, 

cantidad de alumnos por profesor y tiempo para la planificación, donde se desarrolla 

la vida escolar y donde la comunidad educativa que en cada establecimiento labora 

cumple un rol importante. Por tanto, se observa un extenso campo de intervención, 

donde las condiciones del trabajo pueden marcar la diferencia entre una trayectoria 

docente que genere fracaso para profesores y estudiantes, o bien, un acto de plena 

realización humana (Rodríguez L. , 2012). 

 

      En la misma línea cabe mencionar que algunas de las dificultades a las que se 

ven sometidos los docentes  son la  existencia de jornadas de trabajo sin límites, con 
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la expectativa que el docente esté disponible más allá de los tiempos remunerados  

(Parra, 2008), lo que ha generado un deterioro de la profesión docente de aula, donde 

el mecanismo  fundamental de ascenso  en América Latina es la antigüedad  y la 

forma de mejorar las remuneraciones es dejar el trabajo de aula, aspirando a cargos 

directivos  (Parra, 2008).  

 

       La introducción de las nuevas reformas educativas ha traído como consecuencia, 

entre otras cosas, un cambio en los paradigmas de aprendizajes de los estudiantes, 

la organización escolar y el contexto social de la educación, todos los cuales han 

implicado un aumento del tiempo de los docentes deben dedicar a la atención de los 

estudiantes y apoderados, para el desarrollo de reuniones con colegas, planificación 

de actividades, y otra serie de actividades, lo que repercute directamente en la 

condiciones laborales de los docentes (Oliveira, Gonçalves, & Melo, 2004) . De ahí la 

importancia de entender el rol de los docentes en el desarrollo de los aprendizajes y 

del rol de las evaluaciones en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

      Dichos desajustes no solo afectan a los docentes, también afectan a la comunidad 

educativa que realiza funciones remuneradas en las escuelas, colegios y liceos, 

pudiendo producirse en ellos el Síndrome de Burnout, conocido también como el 

Síndrome de desgaste profesional, donde se produce  un estado de cansancio físico 

y emocional resultante de las condiciones de trabajo o sobrecarga profesional quien 

padece este Síndrome, además de encontrarse cansado, desilusionado, 

malhumorado y hasta agresivo, se convierte de forma progresiva en mal trabajador 
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(Ferrel, Pedraza, & Rubio, 2009), por lo que no entregara lo mejor de él y por lo tanto 

se verá afectada la educación de calidad a la que aspira cada unidad educativa. 

 

     Cuando las  características de un ambiente de trabajo particular (sobrecarga en el 

trabajo, cantidad de estimulación, grado de autonomía, metas institucionales, estilo de 

liderazgo o grado de supervisión, aislamiento social, etc.) interactúan con individuos 

que se encuentran con distintos niveles  de estrés (por ejemplo, grado de logro de las 

orientaciones de carrera, dudas acerca de su competencia para llevar a cabo su 

trabajo, interferencias burocráticas, carencia de apoyo social, factores estresantes 

ajenos al trabajo),estos individuos pueden confrontar las causas estresantes de 

diferentes maneras: algunos utilizan estrategias activas de enfrentamiento, mientras 

que otros utilizan estrategias de afrontamiento ineficaces, en este segundo caso se 

considera que los trabajadores se encuentran en una situación de Burnout. Desde 

este punto de vista, el Síndrome tiene lugar en el tiempo y representa una forma de 

adaptarse o enfrentarse con las fuentes de estrés, en un proceso de cuatro fases:  

Fase de estrés, que consiste en el desequilibrio entre los requerimientos del trabajo y 

los recursos de los que dispone el individuo para hacer frente a esos acontecimientos.  

Fase de agotamiento, que es la respuesta emocional inmediata del sujeto ante dicho 

desequilibrio, es decir, que el trabajador presenta sentimientos de preocupación, 

tensión, ansiedad, fatiga y agotamiento. 

Fase de afrontamiento, que implica cambios en la conducta y en la actitud del 

trabajador, caracterizándose por un trato impersonal, frío y cínico. (Fernandez, 

Cornés, & Codesido, 1999). 
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2.5  Educación de calidad 

 

      La generalización del concepto de calidad a que se ve sometida actualmente la 

educación, despierta algunas suspicacias, dada la fuerte carga ideológica del término, 

al ser algo casi intangible, variable, dinámico, que cambia con el tiempo y con las 

personas que lo definen, con las ideologías, con las creencias, con los presupuestos 

pedagógicos de los que se parte. Ciertamente no es fácil llegar a un consenso sobre 

lo que supone la calidad en la educación, lo que se tiene claro es que corresponde a 

un concepto que nace desde el ámbito de la economía. Al hablar de educación de 

calidad, los países pertenecientes a las Naciones Unidas se guían por los 

lineamientos, orientaciones y metas allí planteadas. La UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas, la Ciencia y la Cultura) el año 2016 indica que cuando las personas 

logran acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza, 

lo anterior cobra relevancia en los países miembros de las Naciones Unidas, quienes 

en sus políticas de estado buscan disminuir y/o eliminar la pobreza. Además la misma 

entidad el año 2015 plantea varias metas que se deben alcanzar al 2030, una de ellas 

hace mención a la educación de calidad donde se plantea que se debe asegurar que 

todos los niños y todas las niñas terminen su enseñanza primaria y secundaria, de 

forma gratuita, equitativa y de calidad y que además cuenten con el acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, 

asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres en formación técnica, 
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profesional y superior de calidad, aumentar la alfabetización y noción elemental de 

aritmética, entre otros. 

 

     El Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, creado el 2011, 

compuesto por MINEDUC, La agencia de Calidad de la Educación, Consejo Nacional 

de Educación y la Superintendencia de Educación, tiene por finalidad hacer efectiva 

la responsabilidad del estado, respecto a entregar educación de calidad, dicho 

organismo creado por ley establece la necesidad de formular un plan de 

aseguramiento de la calidad de la educación a 4 años a modo de concretar la 

obligación legal donde se debe asegurar la provisión de una educación de calidad a 

todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de Chile, especialmente de aquellos que 

asisten a establecimientos escolares de menor desempeño. 

 

     El Sistema de aseguramiento de la Calidad de la Educación plantea que la calidad 

de la educación es:  

       Un  proceso formativo integral que pone en el centro al ser humano en su 

totalidad, promoviendo un desarrollo consistente e integrado del conjunto en sus 

dimensiones, incluyendo la espiritual, la ético-moral, la cognitiva o intelectual, la 

afectiva, la artística y la de desarrollo físico, entre otras, y que se orienta a proveer 

oportunidades de desarrollo e integración social al conjunto de los niños, niñas, 

jóvenes y adultos de manera equitativa e inclusiva, previniendo la discriminación y la 

segregación de cualquier tipo, garantizando que todas y todos puedan ser ciudadanos 
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autónomos, responsables, proactivos y críticos. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

2016). 

 

        La calidad de la educación supera los estrictos planteamientos de eficacia y 

eficiencia, aunque los incluya, para abarcar aspectos como la equidad, la cohesión 

social, la libertad, etc. El concepto de calidad de la educación será siempre fuente de 

debate, cuando llega el momento de plasmarlo en disposiciones legales y en 

actuaciones pedagógicas, pero buscar la calidad progresiva de la educación es una 

exigencia ineludible de nuestros tiempos. (Sarramona & Rodríguez, 2010).  

 

        El mundo cambia a diario, por ende el proceso de enseñar y aprender también, 

por lo tanto podemos decir que la calidad es un concepto dinámico en esencia, que 

se mantendrá vivo y actualizado siempre  y cuando se continúe innovando en 

educación a la vista de los acontecimientos sociales que se produzcan y de los 

descubrimientos científicos (psicológicos, pedagógicos, neurocientíficos, etc.), 

además debe tener como base la formación y el prestigio de sus profesores (al fin, de 

sus protagonistas en las aulas) que constituyen el núcleo fundamental del sistema. 

(Casanova, 2012). 

 

2.6 Liderazgo  

 

       A fines de los años setenta, las “escuelas eficaces” tenían como meta conseguir 

mejores resultados en lo que hacían, postulando un “liderazgo instructivo”, capaz de 
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articular una visión compartida y apoyar a los profesores para lograr una enseñanza 

efectiva, centrando las tareas en el currículo, supervisándolas y dinamizando el trabajo 

conjunto (Sánchez, Tapia, & Becerra, 2006), ya en los años noventa dicho concepto 

se lo relaciona con el concepto de gestión, ambos términos tienen definiciones 

diferentes, sin embargo, estas definiciones se complementan ya que la gestión se 

encarga de los complejos procesos organizacionales, su sinergia y sostenibilidad y el 

liderazgo es el encargado de los cambios necesarios para proyectar la organización 

en un entorno dinámico (Bolívar, 1997). Procesos organizacionales donde se incluye 

a los docentes y no docentes que se desempeñan en el área de la educación. 

 

      Con la necesidad de realizar cambios para mejorar la educación nace el concepto 

de líder pedagógico, quien debe contar con cualidades o atributos  orientados a 

fomentar el área pedagógica/educativa teniendo claro que estas áreas son las más 

relevantes en los colegios y liceos donde un  conjunto de factores y agentes 

intervienen, estos líderes pedagógicos conllevan un trabajo de gestión y uno de 

enseñanza (Carriego, 2006). Los directores o directoras no pueden desentenderse del 

área pedagógica, si se busca que la escuela cambie para que cumpla mejor los 

objetivos que se ha fijado y contribuya a un desarrollo integral de todos sus alumnos. 

Las dimensiones pedagógicas son fundamentales, es por ello que el líder pedagógico  

tiene que estar presente en los debates, reflexiones y decisiones que se tomen 

(Murillo, 2006) ,a su vez, debe tener como tarea  movilizar e influenciar a otros con la 

finalidad de articular y lograr los objetivos y metas compartidas, como lo plantea 

(Leithwood & Jantzi, 2006). 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas – Chile 



35 
 

 

       Los directores deben tener plena conciencia de que sus acciones impactan en las 

actividades desarrolladas en la clase, y en consecuencia, aún en circunstancias 

adversas, la gran mayoría de sus actos estarán orientados a promover las condiciones 

organizacionales necesarias para la formación y el logro de aprendizajes de calidad 

(Uribe, 2007). Un director efectivo debe favorecer y crear un clima organizacional de 

apoyo a las actividades escolares, promover objetivos comunes, incorporar a los 

docentes en la toma de decisiones, planificar y monitorear el trabajo pedagógico, 

acciones que son relevantes para apoyar la labor docente dentro y fuera del aula 

(Uribe, 2007), de esa manera el liderazgo será efectivo. 

 

     El liderazgo efectivo en el área de educación según los estudios de (Leithwood & 

Jantzi, 2006) distingue un conjunto de prácticas básicas  agrupadas en 4 grandes 

dimensiones:  

Establecer una dirección: construir una visión compartida, fomentar la aceptación de 

objetivos comunes y promover altas expectativas.  

 

Rediseñar la Organización: construir una cultura colaborativa, estructurar una 

organización que facilite el trabajo, conectar al establecimiento con su entorno y crear 

una relación productiva con la familia. 

 

Desarrollar personas: atención-apoyo individual a los docentes, atención-apoyo 

intelectual a los docentes y modelar los valores de la organización. 
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Gestionar la Instrucción: proveer apoyo técnico/ supervisión de la enseñanza, 

monitoreo de resultados de los estudiantes y evitar la distracción de los profesores y 

profesionales de apoyo en lo que no es el centro de su trabajo. 

 

La práctica antes mencionada considera a la comunidad educativa y la forma en como 

los lideres efectivos deben trabajar u orientar su labor para obtener educación de 

calidad. 

 

        Los equipos directivos o lideres pedagógicos compuestos por el director o rector, 

el vicerrector académico, el coordinador académico o el jefe técnico pedagógico  se 

diferencian por la función que desempeñan, la cual es decisiva para mejorar los 

resultados escolares, al influir en las motivaciones y en las capacidades de los 

maestros, así como en la situación y el ambiente escolar (OCDE, 2008), los agentes   

o lideres funcionales dentro de los establecimientos educativos que están orientados 

en lo pedagógico, tienen su impacto real y efectivo tanto en el cuerpo de profesores 

como en los alumnos y alumnas de los centros educativos; la revisión académica 

identifica el liderazgo de organizaciones educativas como una de las principales 

variables que inciden en un mejor desempeño de los establecimientos y del sistema 

en general (OCDE, 2008). Las investigaciones empíricas  realizadas indican que el 

liderazgo pedagógico es el más efectivo en materia de rendimiento escolar y de 

sistemas educativos, encontrando en él un perfil de liderazgo más rico, un genuino 

liderazgo para el aprendizaje, que a través del liderazgo docente y de comunidades 
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profesionales de aprendizaje se extiende y distribuye más allá de la dirección escolar 

(Bolivar A. , 2010), en la misma línea y complementando lo anterior se puede  

mencionar que el liderazgo educativo convocara a la comunidad escolar en un 

proyecto común de mejora, que implica que todos los actores hagan suyo el objetivo 

de que los alumnos aprendan, y logra orientar el alineamiento de los recursos 

pedagógicos financieros y humanos en pos de aquel objetivo compartido (Horn & 

Marfán, 2010). Su quehacer educativo  se centrara en: formular, hacer seguimiento y 

evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio 

y las estrategias para su implementación (Rodríguez G. , 2011). 

 

      El liderazgo pedagógico ejercido en los colegios debe generar en la comunidad 

educativa un clima propicio para el aprendizaje, brindar apoyo, fomentar  y desarrollar 

profesionalmente a los docentes,  fomentar  trabajo en equipo y  la participación de la 

comunidad escolar, así como una cultura de evaluación para la mejora. (Contreras, 

2016). Además, el liderazgo, tendrá como función llevar a cabo una gestión y 

conducción de instituciones educativas y/o procesos pedagógicos, cuyo eje 

fundamental de acción es lograr y garantizar un aprendizaje de calidad y el bienestar 

de todos los estudiantes basándose en una cultura ética, participativa, de innovación 

y mejora continua, asumiendo un compromiso con el desarrollo y el bienestar de todas 

las personas. Sus líneas de acción y rasgos esenciales son:  

 

• Liderazgo y responsabilidad compartida.  
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• Liderazgo concebido como un proceso dinámico y complejo, en el que se ejerce una 

influencia positiva en capacidades, motivaciones, patrones de pensamiento, talentos 

y actitudes. 

 • El aprendizaje exitoso y el desarrollo positivo de los alumnos como fin último. 

• Voluntad conjunta de acción y compromiso para con las metas y visiones de la 

institución educativa.  

• Cultura organizacional de aprendizaje, desarrollo y mejora.  

• Acompañamiento personalizado, apoyo, desarrollo, exigencia y fomento del 

profesorado.  

• Empoderamiento de los miembros de la comunidad educativa. 

• Cultura de trabajo cooperativa y participativa, basada en valores éticos y 

pedagógicos.  

• Clima de trabajo abierto, tolerante, de optimismo, respeto, apoyo y confianza mutua.  

• Trato adecuado de variables emocionales y motivacionales en las dinámicas de 

trabajo. 

• Las personas y su desarrollo son siempre el centro de toda acción.  

• Los asuntos administrativos y las dimensiones estructurales están subordinados a 

los objetivos pedagógicos y las máximas educativas. (Contreras, 2016) 

 

      La capacidad de liderazgo pedagógico consiste en lograr, bajo estos lineamientos, 

que el aprendizaje escolar y los establecimientos educacionales como institución se 

optimicen de manera permanente, siendo en este modelo de liderazgo, el propósito 
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de toda medida el aprendizaje exitoso y el desarrollo óptimo de los alumnos y la 

comunidad educativa. 

 

 El liderazgo también es transformacional, donde el Director debe articular una 

visión conjunta en pro de una meta, e implicar a los miembros de la comunidad escolar 

en dicha misión y así lograr que los miembros que conforman la comunidad escolar 

estén dispuestos a examinar las posibilidades de cambio, apertura, participación y 

compromiso colectivo; utilizando la comunicación como vía para opinar, conversar, 

proponer y participar en las decisiones (Cabrejos & Torres, 2014). Este liderazgo  

transformativo articula los fines de la institución educativa y de esa manera genera 

motivaciones para participar en los fines y misiones de la organización, este tipo de 

liderazgo contribuye a transformar la cultura escolar aumentando la capacidad 

individual y colectiva para resolver problemas, ayuda a identificar los fines a conseguir 

por la organización y las practicas adecuadas para alcanzarlos. (Bolívar, 1997). 

    

    La educación y la enseñanza para llevarlas a cabo deben ser pensadas y 

planificadas en el contexto del establecimiento y comunidad educativa, a su vez el 

liderazgo también, de ahí la importancia para los lideres comprender profundamente 

la cultura en que trabajan, por eso un liderazgo efectivo requiere una cultura 

organizativa de base, y –además- una cultura escolar fuerte requiere de un liderazgo 

(Bolívar, 1997). Al realizar cambios educativos para promover mejoras, estos cambios 

tienen que afectar  lo que ocurre en las salas de clases y lo que aprenden los alumno 

modificando la cultura existente, dichos cambios deben generarse desde dentro de 
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las escuelas y capacitar a los colegios para desarrollar su propia cultura innovadora, 

incidiendo en la cultura organizativa y laboral, para ello se debe rediseñar los 

contextos laborales y roles, potenciar la toma de decisiones y el desarrollo institucional 

u organizativo, con el objeto de tener un profesorado en constante análisis reflexivo 

de sus prácticas.  

 

       El liderazgo que promueva el cambio internamente en la institución escolar con el 

apoyo externo, contribuye a capacitar al centro a auto renovarse, estableciendo una 

visión clara de la escuela, valorando y utilizando tareas relevantes y encontrando 

modos que faciliten el consenso sin impedir el pensamiento crítico y caracterizándose 

por coordinar procesos, estimular las tareas, compartir las metas y tener la capacidad 

de resolver problemas y tomar decisiones, lo anterior traerá como consecuencia una 

reconstrucción cultural del establecimiento donde el cambio curricular/educativo debe 

ser asumido por los miembros del colegio como propio hasta institucionalizarlo.  

 

2.7 Convivencia escolar 

 

      Las relaciones son interacciones sociales que se producen en los establecimientos 

educacionales para el desarrollo académico y de la convivencia, éstas favorecen el 

desarrollo de habilidades sociales, permiten incrementar el aprendizaje y el 

rendimiento académico (López de Mesa-Melo, 2013), de ahí la importancia que tiene 

la convivencia en la comunidad educativa. Lo anterior ha motivado a los 

investigadores de varios países a realizar estudios en esa área,  ya que la convivencia 
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escolar tiene repercusiones en la calidad de los procesos y resultados de aprendizaje 

alcanzados por la organización escolar (Casassus, Cusato, Froemel, & Palafox, 2001), 

influyendo en la calidad de los ambientes de aprendizaje; aumentando la calidad de 

los aprendizajes y mejorando el rendimiento de los estudiantes; mejorando el clima 

escolar, con lo cual disminuye la violencia y el matonaje en los establecimiento; 

aumenta el apego hacia el colegio por parte de los alumnos; enriquece la salud mental 

de la comunidad educativa y la capacidad de resolver conflictos sin violencia con lo 

que aumenta el desarrollo socio afectivo propiamente tal. 

 

     Investigadores brasileños el año 2005 realizaron un estudio sobre violencia en las 

escuelas, donde concluyeron que los hechos de violencia impiden la concentración en 

los estudios y la motivación de asistir al colegio. En Perú, se realizó un estudio 

transversal de la violencia escolar, donde se identificó la importancia de crear 

estrategias para facilitar la comunicación y evitar la ley del silencio, otro de los países 

donde algunos investigadores han realizado estudios en esta área es República 

Dominicana, con el objetivo de visibilizar la violencia que se mantiene oculta en el 

discurso de profesores de centros escolares, docentes, alumnos y alumnas, padres y 

madres, nuestro país no queda exento de las investigaciones en el área de la 

convivencia escolar, algunas de las cuales tienen como finalidad realizar un 

diagnóstico sobre la convivencia y a su vez determinar los tipos de conflictos, las 

causas que facilitan y /o dificultan la dinámica escolar, uno de los estudios se realizó 

con participación de la UNESCO el 2005. Argentina también realizo la misma 

investigación el 2008. 
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       La convivencia es considerada desde 1996 un acápite fundamental al momento 

de hablar de la calidad de la educación, es más, en el informe a la UNESCO de la 

comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, titulado La Educación 

Encierra (1996), aparece la convivencia en dos de los cuatro pilares de la Educación 

que un mundo justo requiere: aprender a vivir juntos y aprender a ser.  

 

       En Chile, según cifras de la Agencia de la Calidad de la educación, el clima de 

convivencia escolar se asocia a mejores resultados de aprendizaje en Lectura y 

Matemática, pudiendo hacer hasta 42 puntos de diferencia entre establecimientos con 

alto y bajo clima escolar, entendiéndose por  clima escolar una dimensión dinámica 

de las relaciones entre los miembros de la escuela ya que se relaciona con la 

percepción que tienen los docentes y estudiantes dentro de los procesos sociales, 

existiendo acuerdo y aceptándose las diferencias y reglas de funcionamiento que 

regulan la sociedad (Ossa, Figueroa, & Rodríguez, 2016). El clima social existente en 

un centro educativo siempre influirá, posita o negativamente, en quienes integren la 

comunidad escolar (Mena, Romagnoli, & Valdés, 2009) .  

 

       El indicador de clima escolar es uno de los ocho indicadores de desarrollo 

personal y social que mide la Agencia de la Calidad, junto con la autoestima 

académica, la participación y formación ciudadana, hábitos de vida saludable, 

asistencia escolar, retención, equidad de género y la titulación técnico profesional, lo 

cual se mide a través de un cuestionario confidencial que es respondido por cada uno 
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de los y las estudiantes que rinden el SIMCE, además de sus padres o apoderados, y 

sus profesores. Este instrumento permite, recoger información acerca de la 

percepción y actitudes de todos estos actores, con respecto a la presencia de un 

ambiente de respeto, organizado y seguro del establecimiento, en particular respecto 

al ambiente de respeto, la percepción que tienen sobre el trato respetuoso entre 

miembros de la comunidad educativa, la valoración de la diversidad y la ausencia de 

discriminación.  

 

        El ambiente organizado también es parte de la consulta confidencial que se 

realiza, donde interesa conocer la percepción sobre la existencia de normas claras, 

conocidas, exigidas y respetadas por la comunidad educativa, y del predominio de 

mecanismos constructivos de resolución de conflictos. Por último, respecto al 

ambiente seguro, interesa conocer mediante el cuestionario la percepción en relación 

al grado de seguridad y de la violencia física y psicológica al interior del 

establecimiento y sobre la existencia de mecanismos para prevenir y actuar ante la 

violencia escolar.  

 

       Una preocupación constante en los centros educativos es cómo mejorar los 

aprendizajes y lograr la menor o nula deserción de los estudiantes. En el estudio 

realizado por  (Casassús, 2005) se plantea que una de las razones que da lugar a 

procesos de exclusión y de rezago escolar de estudiantes tiene que ver con la 

dinámica interpersonal y académica que se lleva a cabo en los salones de clase y en 

las escuelas, poniendo así el tema de la convivencia como punto central del proceso 
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educativo, es en este punto donde se hace relevante ahondar en el tema de la 

convivencia considerando, como lo planteado anteriormente, que la convivencia si 

afecta al estudiante.  Michelle Olgui, psicopedagoga del Centro de Liderazgo 

Educativo de Educación 2020, citada por educación 2020 el año 2015, plantea que 

para que niños, niñas y jóvenes aprendan se requiere de lugares protegidos, en donde 

ellos se sientan seguros, puedan interactuar entre sí con libertad, jugar sin temor a ser 

vulnerados, lugares en que el desarrollo de la confianza, de la empatía y la 

comunicación sean claves, a su vez plantea que es la escuela donde se fortalecen las 

habilidades necesarias para desarrollarse como persona integral, es por ello que se 

debe resguardar que la convivencia en los centros educativos sea un pilar de la 

educación.  

 

      Debido a las diversas problemáticas que se dan en la sociedad, se ha ido alterando 

la convivencia escolar, afectando las relaciones de los miembros de la comunidad 

educativa, es por ello que los colegios han tenido que ir desviando su foco principal 

que es el aprendizaje a su vez han debido comprender que la convivencia más que 

aprenderla en la escuela como un aspecto más del currículo, hay que construirla como 

base y finalidad de la educación escolar (Ortega & Del Rey, 2004). El deterioro de la 

convivencia afecta las relaciones de las comunidades educativas por ende los 

aprendizajes de los estudiantes, la motivación, aumenta la exclusión, entre otras 

consecuencias, estudios realizados indican que el foco de este deterioro considera 

factores como el clima escolar, agresiones, conflicto y entorno. (López de Mesa-Melo, 

2013) , a pesar de lo anterior la comunidad educativa valora positivamente la 
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convivencia, y trata de encontrar confluencias y divergencias entre ellos, los actores 

de la comunidad educativa perciben una dinámica relacional positiva aunque exista 

cierto grado de conflictividad (DEl Rey & Ortega Rosario, 2009). 

 

       La preocupación por el tema de la convivencia está latente, considerando que las 

instituciones educativas deben lograr o trabajar bajo una buena convivencia  entre sus 

miembros, ya que es esencial en el proceso educativo y en el fortalecimiento de las 

buenas relaciones interpersonales, dando así un clima escolar adecuado (López de 

Mesa-Melo, 2013). Una persona asociada  a un lugar donde existe un clima social  

positivo, tendrá la opción de desarrollar al máximo sus conocimientos y destrezas; 

además aprenderá a enfrentar situaciones adversas, pues la existencia de un buen 

clima social permite un adecuado desarrollo emocional y de las habilidades, si el clima 

social es negativo, se verán afectados los resultados de aprendizaje (Ossa, Figueroa, 

& Rodríguez, 2016).  

 

     Las agresiones y/o maltrato definen los diferentes comportamientos que se 

producen en los colegios, las cuales pueden generar diferencias que inciden en la 

convivencia y en el ambiente escolar creando situaciones de agresión manifestadas 

mediante la alteración de las conductas que van afectando sentimientos, emociones, 

necesidades, percepciones, opiniones e intereses de los actores educativos (Valades, 

2008). Los conflictos se refieren a las situaciones que se presentan a nivel 

interpersonal; surgen cuando se juntan dos posiciones frente a una necesidad, 

situación, objeto o intención (Moreno, 2000). El manejo adecuado de los conflictos por 
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lo general ayuda a resolverlos, por otro lado, si no son manejados adecuadamente 

pueden derivar en agresividad, lo que lleva a la violencia. 

 

     Los deberes que regulan las acciones de los miembros de la comunidad educativa, 

son parte del marco legal de las instituciones escolares incluidas en los proyectos 

educativos de cada establecimiento, con la finalidad de favorecer la convivencia 

escolar ya que considera aspectos como el respeto, la tolerancia, los derechos y 

deberes de las personas, para ello las normas deben ser claras y aplicadas en su justa 

medida de manera equitativa y coherente en la resolución de conflictos (Andrés & 

Barrios, 2009). La convivencia implica un orden moral que está implícito o debería 

estarlo, en todos los acontecimientos normativos y convencionales de la vida escolar 

(DEl Rey & Ortega Rosario, 2009). Dicho concepto se puede abordar también a partir 

del concepto de metacognición institucional, entendida como un proceso de reflexión 

colaborativa entre los miembros de una organización, sobre los procesos y acciones 

rutinarias de la institución educativa, teniendo por objetivo desarrollar el 

autoconocimiento y la autorregulación para el cambio en la conducta, lo anterior 

permite confrontar, de manera reflexiva, las decisiones y acciones con la finalidad de 

lograr acuerdos con base en valores democráticos (Arístegui, y otros, 2005), con lo 

que el desarrollo del área cognitivo-social favorece un abordaje reflexivo y 

transformador de la convivencia en los colegios con base en el dialogo y la 

participación. 
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       Desde una mirada sociocultural la metacognición tiene como beneficios para las 

comunidades educativas,  la organización de responsabilidades de una manera clara 

y equilibrada, el aumento del logro de los procesos metacognitivos individuales y el 

fortalecimiento del desarrollo de estrategias de apoyo entre quienes integran el grupo 

o comunidad, la metacognicion institucional al ser usada en los establecimientos 

educacionales como dispositivo de desarrollo de convivencia dará la oportunidad de 

contar con espacios de dialogo, reflexión y apoyo, acerca de las relaciones presentes 

en el colegio (Ossa, Figueroa, & Rodríguez, 2016), teniendo como finalidad identificar 

aquellos procesos que están en la base de las situaciones que generan conflicto entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

2.8 Gestión escolar 

      Uno de los referentes de calidad que el MINEDUC ha impulsado los últimos años 

es el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, el modelo promueve las 

responsabilidades de los actores de la comunidad educativa respecto a los resultados 

del establecimiento promoviendo, a su vez, una gestión profesional y rigurosa, el 

modelo se estructura en áreas, dimensiones y elementos de gestión, siendo cinco las 

áreas que a su vez son de dos tipos, de procesos y resultados. Las áreas de proceso 

son Liderazgo, gestión curricular, convivencia y apoyo a los estudiantes y recursos, 

además del área de resultados.  

 

       El área de liderazgo corresponde a prácticas desarrolladas por el director, equipo 

directivo y/o de gestión cuya función es orientar, planificar, articular y evaluar los 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas – Chile 



48 
 

procesos institucionales, a su vez conducir a los actores de la comunidad educativa 

hacia una visión y misión compartida para el logro de metas institucionales. 

 

El área de gestión curricular corresponde a las practicas del establecimiento 

educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, implementación y evaluación 

de su propuesta curricular. 

 

El área de convivencia escolar y apoyo a los estudiantes corresponde a las practicas 

que lleva a cabo el establecimiento educacional para considerar las diferencias 

individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente 

propicio para el aprendizaje.  

 

El área de recursos busca que el establecimiento realice prácticas para asegurar el 

desarrollo de los docentes y paradocentes; la organización, mantención y optimización 

de los recursos y soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

El área de resultados será la encargada de manejar los datos, cifras, porcentajes, 

resultados de mediciones que el establecimiento registra, sistematiza y analiza para 

evaluar la calidad de sus logros (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015). 

 

        La gestión que se realice dentro de los establecimientos educacionales cobra 

importancia, ya que los establecimientos con una buena gestión tendrán un impacto 
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en el clima de la escuela, en la planificación, en las formas de liderazgo, en la 

optimización de los recursos y del tiempo, la eficiencia y por ende en la calidad de los 

procesos (López, 2010). Se ha demostrado que hay una relación sustancial entre 

liderazgo y logros académicos de los alumnos (Waters, 2003). Aquellas instituciones 

educativas donde los directores y supervisores que identifican la función cognitiva 

como función específica de la escuela y que asocian esa función a una función 

formativa global y que además promueve vínculos de todo tipo con el entorno, logran 

promover educación de calidad (Braslavsky, 2006). 

 

     Chile ha implementado una normativa para orientar las políticas nacionales en 

materia de desarrollo profesional directivo, dicha normativa lleva por nombre Marco 

para la Buena Dirección y el Liderazgo escolar (MBDLE) donde varios autores 

plantean que si bien el liderazgo escolar puede tener un fuerte efecto positivo en el 

aprendizaje de los estudiantes, este sería indirecto, pues se ejerce especialmente a 

través de la incidencia de los directivos en ámbitos como la motivación, las 

habilidades, prácticas y condiciones de trabajo en que se desempeñan los docentes. 

Los sostenedores de los establecimientos educacionales por ley a partir del año 2008 

son responsables del mejoramiento de los resultados y el año 2011 se refuerza el rol 

de apoyo técnico y pedagógico por parte de los sostenedores con requerimientos más 

exigentes a quienes ejerzan esta función, de este modo, en el marco de la normativa 

actual, los sostenedores tienen responsabilidades administrativo-financieras y 

técnico-pedagógicas frente a sus establecimientos, algunas responsabilidades que 

podemos mencionar son: la suscripción de convenios de desempeño con el MINEDUC 
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(convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia), la gestión, asignación y 

rendición de recursos de la SEP, apoyar el proceso de diseño e implementación de 

planes de mejoramiento, tomar decisiones sobre la contratación de asesoría técnica 

externa (ATE), establecer sistemas de monitoreo y evaluación, y generar y usar 

información para retroalimentar el desempeño de los establecimientos, entre otras 

(González, González, & Galdamez, 2015), la gestión realizada por los sostenedores 

apoyara y complementara la gestión de los equipos directivos. 

 

           Los encargados de llevar a cabo la gestión escolar encontraran los 

lineamientos necesarios para ejercer tal función en el marco para la Buena Dirección 

y Liderazgo, ya que dicho documento plantea numerosas estrategias para apoyar a 

los docentes y acompañarlos de manera pertinente. Dentro de las estrategias que se 

proponen, se puede mencionar: la evaluación sistemática mediante procesos de 

observación de aula y retroalimentación formativa con el objetivo que los docentes 

realicen mejoras continuas de sus prácticas pedagógicas. Además, se plantea que los 

directivos  identifiquen las fortalezas y debilidades de cada docente de manera de 

asignarlo a la asignatura, nivel de enseñanza y curso que mejor se adecue a sus 

características y habilidades de manera que alcance su mejor desempeño, por otro 

lado serán los lideres quienes deban encargarse de  proteger el tiempo de enseñanza 

y aprendizaje, filtrando la cantidad de programas e iniciativas externas y reduciendo 

las interrupciones de la enseñanza, estableciendo un ambiente de orden y apoyo a 

los docentes tanto dentro como fuera de la sala de clases, a su vez planificarán de 

manera  adecuada y oportuna las actividades lectivas y no lectivas y desarrollarán 
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estrategias para asegurar la continuidad de las clases en casos de ausencia de algún 

docente. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015) 

 

            Los equipos directivos con una gestión eficaz están fuertemente 

comprometidos con la equidad en los logros de todos los estudiantes del 

establecimiento, para lo cual trasmiten su importancia a la comunidad escolar e 

implementan estrategias para identificar y apoyar tempranamente a los estudiantes 

que presentan dificultades, sea en los aprendizajes o en los ámbitos conductual, 

afectivo o social. Las principales prácticas directivas que componen esta dimensión 

son:  

• Aseguran la articulación y coherencia del currículum con las prácticas de enseñanza 

y evaluación como entre los diferentes niveles de enseñanza y asignaturas.  

• Monitorean la implementación integral del currículum y los logros de aprendizaje en 

todos los ámbitos formativos de los estudiantes para el mejoramiento de los procesos 

de enseñanza y la gestión pedagógica. 

 • Acompañan, evalúan y retroalimentan sistemáticamente las prácticas de enseñanza 

y evaluación de los docentes.  

• Identifican las fortalezas y debilidades de cada docente de manera de asignarlo al 

nivel, asignatura y curso en que pueda alcanzar su mejor desempeño.  

• Procuran que los docentes no se distraigan de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, evitando las interrupciones de clases y la sobrecarga de proyectos en el 

establecimiento.  
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• Aseguran la implementación de estrategias para identificar y apoyar tempranamente 

a los estudiantes que presenten dificultades en los aprendizajes o en los ámbitos 

conductual, afectivo o social.  

• Identifican y difunden, entre sus docentes y directivos, buenas prácticas de 

enseñanza y aprendizaje como de gestión pedagógica, tanto internas como externas 

y que respondan a las necesidades de sus estudiantes. Por otro lado, están siempre 

pendientes de identificar buenas prácticas de gestión pedagógica y de enseñanza-

aprendizaje, tanto en sus salas de clases como fuera del establecimiento, para 

difundirlas y analizarlas con sus docentes, promoviendo así el mejoramiento de sus 

prácticas pedagógicas y los logros de aprendizaje de los estudiantes. (MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, 2015). 

      

       Apoyar la gestión escolar para lograr un mejoramiento escolar significativo 

requiere de manera indispensable elevar la calidad de las prácticas docentes, para lo 

cual resulta ineludible acompañar los procesos de aula, acompañamiento que implica 

observar, luego reflexionar en torno a lo observado y tomar decisiones y acuerdos de 

mejoramiento. Este proceso debe ser muy bien diseñado y discutido en las 

comunidades educativas, para que cumpla el propósito antes definido y no resulte 

contraproducente, constituyéndose en un mero control o chequeo de acciones sin una 

debida devolución a los docentes de aula. (Cardemil, Fernando, & Zuleta, 2010). 

 

      La gestión escolar dentro de las múltiples funciones que posee dentro de los 

establecimientos escolares, se encuentra el de mejoramiento continuo de la 
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convivencia, para llevar a cabo esta se plantea la utilización de la metacognición 

institucional, aplicándola en cuatro etapas lógicas o espiral ascendente, donde se 

sugiere trabajar estas etapas en grupos focales heterogéneos miembros de la 

comunidad educativa y contar con un agente externo.  
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3. MARCO METODOLOGICO 

 

      El enfoque de este estudio es cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional donde 

se busca en primer lugar caracterizar la apreciación de tienen los trabajadores de 

colegios de la región de Maule y Ñuble en cada una de las dimensiones en que se 

circunscribe teóricamente la Calidad de Vida Laboral y, seguidamente adentrarse a 

determinar la incidencia que tendría factores o elementos personales (características 

de los trabajadores) e institucionales (aspectos organizacionales de la institución 

educativa). 

 

3.1 Participantes 

 

      La población de estudio corresponde a trabajadores del área de la educación de 

las regiones de Maule y Ñuble. La muestra elegida corresponde a 241 trabajadores 

que se desempeñan en establecimientos de dependencia Municipal/público, Particular 

Subvencionado laico y Particular subvencionado confesional (ver tabla 1), siendo la 

primera la de mayor concentración (57,2%) y una marginal cantidad del sector 

particular subvencionado confesional (13,6%). Del total de los trabajadores estudiados 

más del 60% tienen una edad igual o inferior a 40 años de edad con una edad mínima 

de 21 años, donde el sector femenino es el que más prevalece (83,4%).  
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Tabla 1 

Variable Subvariable % 

SEXO Hombre 

Mujer 

16,5 

83,4 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

Municipal/público 

Particular subvencionado laico 

Particular subvencionado 

confesional (católico/ adventista) 

57,2 

29 

13,6 

EDAD DE LOS 

DOCENTES 

DE 20 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

51 a 60 

61 y más 

25,7 

41 

19,5 

9,9 

3,7 

ESTADO CIVIL Soltero/a 

Casado/a 

Divorciado/a, sin pareja actual 

Convivencia de hecho 

Viudo/a sin pareja actual 

 

46,8 

34,8 

3,7 

12,4 

1,6 

 

3.2 Instrumentos 

 

       El estudio se estructura sobre la base de información primaria provista por los 

cuestionarios Calidad de Vida de Trabajo (Patlán, 2016) y el cuestionario de 

engagement Uwes 17 (Schaufelli et al. 2002). El instrumento Calidad de Vida en el 

trabajo original presenta 117 items y 17 factores, con una confiabilidad adecuada (alfa 

de Cronbach de 0,750). Para este estudio se realizó una adaptación del cuestionario, 
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quedando un total de 48 reactivos, y 7 dimensiones, que buscan conocer desde los 

factores individuales hasta los factores del entorno socio laboral que inciden en la 

valoración de la calidad de vida en el trabajo. Dentro de las preguntas que tienen 

relación con los factores individuales, analizaremos aquellas relacionadas con: la 

motivación en el trabajo y bienestar, para el factor del medio ambiente de trabajo, se 

analizaran las condiciones de trabajo y medio ambiente, junto con seguridad y salud 

en el trabajo, para el factor de la organización y el trabajo, se analizara el significado 

del trabajo y la autonomía y por último, para el factor del entorno sociolaboral se 

analizara las relaciones interpersonales. 

 

Tabla 2 

Componente y preguntas relacionadas a los factores de Calidad de Vida en el 

Trabajo a partir del cuestionario que mide Calidad de Vida en el Trabajo 

GRUPO DE FACTORES FACTORES N° 

ÍTEMS 

FACTOR INDIVIDUAL 1. Motivación en el trabajo 

2. Bienestar en el trabajo 

15 

FACTOR DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

3. Condiciones y medio ambiente de trabajo 

4. Seguridad y salud en el trabajo 

14 

FACTORES DE LA 

ORGANIZACIÓN Y EL 

TRABAJO 

5. Significado del trabajo 

6. Autonomía en el trabajo 

11 

FACTORES DEL 

ENTORNO 

SOCIOLABORAL 

7. Relaciones interpersonales 8 

 

       A partir de naturaleza de las preguntas que buscan caracterizar la Calidad de Vida 

del Trabajo, los índices que permiten medir los factores involucrados donde más 
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cercano a uno (1) sea la media, será más deficiente la apreciación que los funcionarios 

de establecimientos escolares tienen en dicho factor, mientras que entre más cercano 

a 5, mejor será la apreciación. Lo anterior permitirá determinar si hay diferencias 

significativas entre los factores que inciden en la percepción que los trabajadores 

establecen al respecto.  

  

       El cuestionario de Engagement (UWES 17) mide el nivel de engagement de la 

persona con su actividad laboral, compuesto por 17 ítems organizados en tres 

dimensiones: vigor, absorción y dedicación, con niveles de confiabilidad sobre 0,70, 

lo que se considera adecuado. Presenta tres dimensiones que se muestran en la tabla 

3. 

 

Tabla 3 

Componentes y preguntas cuestionario de engagement 

FACTORES N° 

ÍTEMS 

1. VIGOR 6 

2. ABSORCIÓN  6 

3. DEDICACIÓN 5 

 

3.3 Procedimientos 

 

       Para este estudio se realizó en primer lugar un contacto con los directores de los 

establecimientos para motivarlos en su participación, luego se realizó un documento 

informativo de los objetivos del estudio para que se compartiera en el establecimiento 
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y se lograra participación de los funcionarios. Para la aplicación de los cuestionarios, 

se realizó una versión online debido a la situación de pandemia por COVID 19, que 

los participantes respondían desde sus equipos computacionales o teléfonos 

smartphone. El cuestionario integró un consentimiento informado de participación al 

inicio del instrumento. Los resultados se ordenaron en una base de datos y fueron 

analizados mediante el software estadístico SPSS v. 21. 

 

3.4 Análisis de datos 

 

     El procedimiento a realizar se basa en un análisis estadístico bivariante utilizando 

el programa estadístico matemático SPSS en razón de los objetivos de investigación 

antes expuestos. Se procederá a hacer un análisis Descriptivo – Correlacional en dos 

fases:  

 

- Fase Descriptiva: Se buscará caracterizar la Calidad de Vida Laboral cuyos factores 

a considerar son el factor individual, ambiente del trabajo, la organización y el trabajo 

y del entorno socio laboral, según la apreciación de los docentes y no docentes de la 

muestra tomada de la región de Ñuble. 

 

- Fase Correlacional: Utilizando pruebas Inferenciales Bivariantes se buscará 

determinar factores sociodemográficos y aspectos organizacionales en sus 

dimensiones engagement y calidad de vida laboral. Para ello utilizamos estadísticos 

de comparación de medias (Prueba T y ANOVA).  
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados del estudio muestran en su fase descriptiva, que la motivación 

al trabajo (engagement) muestra una gran valoración a la dedicación que 

entrega en su trabajo, donde el compromiso se ve altamente reflejado en esa 

dimensión, superando levemente la media. 

 

 

Figura 1. Promedios de valoración dimensiones engagement 

 

       Respecto de diferencias encontradas en relación con las características 

sociodemográficas, se observa que no se presentan diferencias estadísticamente 

significativas en relación con el sexo, edad, estado civil, y tipo de establecimiento.  

 

 Si se observa que, respecto de la edad, el grupo de más de 61 años presenta 

mayor nivel de absorción con las tareas que el resto de los grupos etarios.  
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       La calidad de vida en las dimensiones de bienestar y relaciones interpersonales, 

presentan una mínima diferencia, de solo seis centésimas, además dichas 

dimensiones son las que presentan la mayor valoración por parte de los encuestados. 

La menor valoración la presenta los riesgos psicológicos.  

 

 

Figura 2. Promedios de valoración dimensiones calidad de vida en el trabajo 

 

      Al momento de analizar las condiciones laborales y seguridad en el trabajo como 

parte de la calidad de vida laboral, se encontraron diferencias significativas entre el 

tipo de establecimiento, siendo el particular subvencionado confesional el que 

presenta mayor valoración con un mpc = 4,49 y mpc = 4,56 respectivamente, sin 

embargo, la estabilidad laboral tiene mayor valoración en establecimientos 

municipales con un mm = 4,04.  
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       Respecto de la edad de los trabajadores de la educación, no se encontraron 

diferencias significativas, pero aquellos trabajadores que se encuentran en el tramo 

de edad de 61 años y más dan una alta valoración a la dimensión desarrollo 

profesional y al apoyo organizacional con una media de 4,58 y 4,48 respectivamente. 

Por otro lado, para la dimensión condiciones laborales los trabajadores de los colegios 

encuestados de la región de Ñuble, el tramo que va desde los 21 a los 30 años 

presenta una media M= 4,34 siendo los que dan mayor valoración a esta dimensión.  

 

       Los datos de la fase correlacional, se observa una correlación significativa, 

positiva y medianamente alta entre engagement y calidad de vida en el trabajo, 

r=0,672, p< 0,001.  

 

       Respecto de las relaciones entre las dimensiones de ambas variables, se observa 

una alta y medianamente alta relación entre el vigor y las dimensiones de desarrollo 

personal, bienestar, condiciones laborales, estabilidad relaciones interpersonales y 

apoyo organizacional, siendo la de mayor valor el bienestar con un r = 0,706.    

 

       En relación con la absorción, las dimensiones antes mencionadas muestran una 

relación media y medianamente baja siendo la de más alta valoración el desarrollo 

profesional con un r = 0,458; y al analizar la dedicación, la relación que se presenta, 

esta es medianamente alta y alta, siendo el bienestar la que presenta la mayor relación 

con un r = 0,774 y la estabilidad es la que presenta una relación menor con un 0,356. 
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Tabla 4 

Índices de correlaciones entre dimensiones 

Dimensiones correlación 

Vigor/energía Desarrollo profesional 

Bienestar 

Condiciones laborales 

Seguridad en trabajo 

Estabilidad 

Relaciones interpersonales 

Apoyo organizacional 

r = 0,600 

r = 0,706 

r = 0,467 

r = 0,247 

r = 0,428 

r = 0,574 

r = 0,596 

Absorción Desarrollo profesional 

Bienestar 

Condiciones laborales 

Seguridad en trabajo 

Estabilidad 

Relaciones interpersonales 

Apoyo organizacional 

r=0,458 

r=0,541 

r=0,381 

r=0,187  

r=0,321 

r= 0,406 

r=0,441 

Dedicación Desarrollo profesional 

Bienestar 

Condiciones laborales 

Seguridad en trabajo 

Estabilidad 

Relaciones interpersonales 

Apoyo organizacional 

r=0,623 

r=0,774 

r=0,513 

r=0,245 

r=0,356 

r=0,589 

r=0,610 
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5. CONCLUSIONES 

 

       Estos datos contribuyen al bienestar de los trabajadores y un análisis a tiempo 

puede aportar  positivamente en el plan de acción y logro de los objetivos de la 

organización, por lo que vale decir que el recurso humano es el motor de toda 

institución y es importante velar por su bienestar físico, intelectual y emocional dentro 

de su lugar de trabajo (Ávila, Portalanza, & Duque, 2018).  

 

       Los docentes y no docentes de las regiones de Maule y Ñuble  que desempeñan 

funciones en colegios municipales, particulares subvencionados laicos y particulares 

subvencionados confesionales que fueron encuestados, manifestaron su motivación 

al trabajo (engagement) en la dimensión  dedicación, es decir, a verse envueltos en lo 

que se realiza, a presentar entusiasmo, orgullo y a presentarse retos, la dimensión 

antes mencionada presenta dicha valoración sin diferencias significativas en sexo, 

estado civil o tipo de establecimiento, sin embargo para el grupo de más de 61 años 

manifiestan una alta valoración respecto a la motivación al trabajo en la dimensión  

relativa a la absorción, es decir,  a la concentración y bienestar en el trabajo. 

 

       Podemos mencionar que se cumple la primera hipótesis ya que existen 

diferencias significativas entre funcionarios de establecimientos de distinta 

dependencia ya sea municipal o particular subvencionado respecto de la motivación 

laboral y la calidad de vida en el trabajo, para la calidad de vida laboral en sus aspectos 

tales como condiciones laborales y seguridad en el trabajo, los trabajadores que dan 
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mayor valoración a estos aspectos son aquellos que desempeñan funciones en 

colegios particulares subvencionados laicos y confesionales, con diferencias 

significativas respecto a los trabajadores de colegios municipales. Sin embargo, para 

el aspecto estabilidad en el trabajo, la mayor valoración la entregan los docentes y no 

docentes de colegios municipales. 

La segunda hipótesis planteada indica la existencia de una relación positiva y 

significativa entre motivación al trabajo y calidad de vida en el trabajo de parte de los 

funcionarios. En aspectos de la motivación al trabajo tales como vigor, absorción y 

dedicación y los aspectos de la de calidad de vida laboral tales como desarrollo 

profesional, bienestar, condiciones laborales, estabilidad, relaciones interpersonales y 

apoyo organizacional existe una relación medianamente alta y alta y además positiva.  

 

        Por otro lado, en el ámbito de la calidad de vida los trabajadores de la educación, 

ámbito que corresponde a la percepción individual de bienestar que se origina de la 

satisfacción en áreas de la vida importantes, en este caso el área laboral, los docentes 

y no docentes en general manifestaron mayoritariamente sentir bienestar en sus 

lugares de trabajo y buenas relaciones interpersonales sin embargo en esta dimensión 

los encuestados de colegios particulares subvencionados confesionales dan a 

conocer que valoran por lo que entrega a su calidad de vida laboral, las condiciones 

laborales y  seguridad que les entregan en sus trabajos.  

 

       Los trabajadores más jóvenes de los establecimientos educacionales 

encuestados, es decir, aquellos que van desde los 21 a los 30 años dan una alta 
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valoración a las condiciones laborales, siendo estas un factor de bienestar para el 

trabajador.  

 

       La calidad de vida del trabajo abarca diversas dimensiones objetivas y subjetivas, 

que pueden incluir las remuneraciones, la estabilidad laboral, la satisfacción laboral y 

la seguridad laboral, entre otras, siendo para los trabajadores del área pública la 

estabilidad laboral la que recibe mayor valoración y para los trabajadores 61 años y 

más es el desarrollo profesional y apoyo organizacional entregado en sus colegios los 

más valorados. 

 

      Cabe mencionar por la importancia que posee para el área de la educación que 

existe una correlación significativa, positiva y medianamente alta entre engagement y 

calidad de vida en el trabajo según los análisis realizados, en otras palabras, podemos 

decir que la motivación al trabajo que realizan incide en la calidad de vida laboral en 

la que se desempeñan. 

 

    Los docentes y no docentes experimentan en sus trabajos mayoritariamente 

sentimientos de vigorosidad, energía, resiliencia y el deseo por dar lo mejor de sí, al 

sentir que las condiciones laborales le dan bienestar, a su vez manifiestan entregar 

dedicación a sus labores y comprometerse con ellas cuando sienten bienestar en su 

calidad de vida laboral, lo antes mencionado se infiere de la relación que presentan 

las variables. 
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             El modelo de Calidad de la Gestión Escolar promueve las responsabilidades 

de los actores de la comunidad educativa, a su vez una gestión profesional y rigurosa,  

dicho modelo está estructurado en áreas, donde el área de convivencia escolar y 

apoyo a los estudiantes en los últimos años ha sido uno de los pilares de la educación, 

dentro de las practicas que debe llevar a cabo esta área, esta considerar las 

diferencias  individuales y la convivencia de la comunidad educativa con la finalidad 

de favorecer un ambiente propicio para el aprendizaje, profundizando lo anterior la 

investigación plantea  que las instituciones educativas deben lograr o trabajar bajo una 

buena convivencia  entre sus miembros, ya que es esencial en el proceso educativo 

y en el fortalecimiento de las buenas relaciones interpersonales, dando así un clima 

escolar adecuado  a la comunidad educativa, así los trabajadores  asociados  a un 

lugar donde existe un clima social  positivo, tendrán la opción de desarrollar al máximo 

sus conocimientos y destrezas, donde los factores de crecimiento personal antes 

mencionado como factores psicosociales se relacionan positivamente con la 

motivación al trabajo  y actúan como predictores de este. 

 

      Por otro lado, el área de liderazgo, que tiene entre otros objetivos el conducir a los 

actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión compartida para el logro 

de metas institucionales, donde según lo analizado en la investigación se puede 

motivar extrínsecamente a los docentes y no docentes para el logro de dichas metas, 

ya sea dando cumplimiento a una serie de condiciones ambientales o existiendo en el 

establecimiento alguien dispuesto y capacitado para hacerlo.  
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La investigación se ve limitada al momento de buscar información sobre los actores 

no docentes que desempeñan funciones en los establecimientos de distinta 

dependencia, ya sea respecto a la motivación, condiciones laborales, calidad de vida 

e importancia o rol que cumplen dentro de los colegios y liceos, considerando que la 

mayoría de ellos trabaja fuera del aula, por lo que tienen una visión distinta de lo que 

ocurre dentro de los colegios. Se sugiere realizar investigaciones orientadas en 

conocer la visión que puedan tener los trabajadores de colegios y liceos  que no 

ejercen docencia respecto por ejemplo al área de convivencia escolar, área que ha 

cobrado importancia en los últimos años y que la información que se obtiene respecto 

a esta es mediante el cuestionario SIMCE, que se aplica a docentes, estudiantes y 

padres y/o apoderados de los alumnos que rinden la prueba. 
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