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Salud en trabajadores de una universidad peruana: 
el rol de variables personales, compromiso y burnout
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La calidad de enseñanza de una universidad depende de los trabajadores de la institución, 
tanto docentes como administrativos. Considerando que el perfil de salud de esta población 
ha sido poco estudiado, la presente investigación busca conocer el rol de variables personales 
(sociodemográficas y conductuales), compromiso y burnout con la salud física y mental de 
una muestra de trabajadores de una universidad privada de Lima, Perú. Para ello, se evaluó la 
salud mental y física (SF-36), burnout (MBI) y compromiso laboral (UWES) en una muestra 
de 512 docentes y administrativos. Los resultados muestran que pese a mantener un nivel de 
funcionamiento físico adecuado, existe en los trabajadores la presencia de quejas psicosomá-
ticas, baja vitalidad, problemas de dolor, un alto reporte de sobrepeso y cierto deterioro en 
las conductas de salud. No se encontraron diferencias según sexo, edad, ni tipo de trabajador. 
Las variables que mejor predicen la salud física y mental de la muestra son las horas de sueño; 
el compromiso laboral, especialmente el componente “vigor”; así como los componentes del 
burnout “agotamiento emocional” y “eficacia” de la variable burnout. Asimismo, se observa 
que el área “cinismo” tiene un rol importante en la salud mental, mas no en la salud física. 
Los resultados dan luces sobre cómo abordar la promoción de la salud de los trabajadores.
Palabras clave: salud percibida, salud laboral, salud en la universidad, compromiso, burnout, 
conductas de salud

University personnel health: The role of personal variables, engagement and burnout
University teaching quality depends on the workforce of the institution, both teachers and 
administrative staff. Considering this population has been little investigated, the present 
study aims to know the role of variables (sociodemographic and behavioral), burnout and 
work engagement on physical and mental health in a group of workers in a private university 
in Lima, Peru. In order to achieve this goal, mental and physical health (SF-36), burnout 
(MBI) and work engagement (UWES) were assessed in a group of 512 university personnel 
from Lima, Peru. Results showed that, even when they keep a good physical functioning, 
there`re high report psychosomatic complaint, low energy, pain problems, overweight 
and poor health behavior. No differences between sex, age or type of work were  found. 
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The  variables that better predicted physical and mental health were hours of sleep, work 
engagement, especially “vigor” component; as well as burnout components “emotional 
exhaustion” and “professional efficacy”. Moreover, “Cynicism” predicts mental health, but 
not physical health. Results provide important information about workers health promotion. 
Keywords: perceived health, occupational health, university health, engagement, burnout, 
health behaviors

Saúde em trabalhadores de uma universidade peruana: o papel das variáveis pessoais, 
comprometimento e burnout
A qualidade do ensino em uma universidade depende dos trabalhadores da instituição, tanto 
professores quanto administradores. Considerando que o perfil de saúde dessa população 
foi pouco estudado, esta pesquisa busca conhecer o papel das variáveis pessoais e laborais na 
saúde de uma amostra de trabalhadores de uma universidade privada de Lima, Peru. Para 
isso, foram avaliados saúde mental e física (SF-36), burnout (MBI) e comprometimento com 
o trabalho (UWES) em uma amostra de 512 professores e administradores. Os resultados 
mostram que apesar da manutenção de um nível adequado de funcionamento físico, há nos 
trabalhadores a presença de queixas psicossomáticas, baixa vitalidade, problemas álgicos, alto 
índice de sobrepeso e certa deterioração nos comportamentos de saúde. Não foram encon-
tradas diferenças de acordo com sexo, idade ou tipo de trabalhador. As variáveis que melhor 
predizem a saúde física e mental da amostra são as horas de sono; empenho no trabalho, 
especialmente a componente “vigor”; bem como os componentes de burnout “exaustão 
emocional” e “eficácia” da variável burnout. Da mesma forma, observa-se que a área do 
“cinismo” tem um papel importante na saúde mental, mas não na saúde física. Os resultados 
lançam luz sobre como abordar a promoção da saúde do trabalhador.
Palavras-chave: saúde percebida, saúde do trabalhador, saúde universitária, comprometi-
mento, burnout, comportamentos de saúde

Santé des travailleurs d’une université péruvienne: le rôle des variables personnelles, de 
l’engagement et de l’épuisement professionnel
La qualité de l’enseignement dans une université dépend des travailleurs de l’établissement, 
tant les enseignants que les administrateurs. Considérant que le profil de santé de cette popu-
lation a été peu étudié, cette recherche cherche à connaître le rôle des variables personnelles 
(sociodémographiques et comportementales), de l’engagement et de l’épuisement profes-
sionnel avec la santé physique et mentale d’un échantillon de travailleurs d’une université 
privée à Lima. , Pérou. Pour cela, la santé mentale et physique (SF-36), l’épuisement profes-
sionnel (MBI) et l’engagement au travail (UWES) ont été évalués auprès d’un échantillon 
de 512 enseignants et administrateurs. Les résultats montrent que malgré le maintien d’un 
niveau de fonctionnement physique adéquat, il existe chez les travailleurs des plaintes psycho-
somatiques, une faible vitalité, des problèmes de douleur, un rapport élevé de surpoids et une 
certaine détérioration des comportements de santé. Aucune différence n’a été constatée selon 
le sexe, l’âge ou le type de travailleur. Les variables qui prédisent le mieux la santé physique et 
mentale de l’échantillon sont les heures de sommeil ; l’engagement au travail, en particulier 
la composante « vigueur » ; ainsi que les composantes du burnout « épuisement émotionnel » 
et « efficacité » de la variable burnout. De même, on observe que le domaine «cynisme» a un 
rôle important dans la santé mentale, mais pas dans la santé physique. Les résultats éclairent 
la manière d’aborder la promotion de la santé des travailleurs.
Mots-clés: santé perçue, santé au travail, santé à l’université, engagement, burnout, compor-
tements de santé
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La concepción de salud ha ido transformándose a lo largo del 
tiempo para dar lugar a lo que hoy se entiende como un estado de 
completo bienestar físico, psicológico y social (Organización Mundial 
de la Salud [OMS], 2010). Dada su multidimensionalidad, en la 
Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, a través de 
la Carta de Ottawa, se reconoce y resalta que el entorno en el que se 
desenvuelven los individuos cumple un rol fundamental para la pro-
moción de la salud (OMS, 1986). En este sentido, es necesario prestar 
atención a los ambientes cotidianos y en los que pasamos gran parte de 
nuestro tiempo, como el entorno laboral, cuyas condiciones pueden 
considerarse un importante determinante social del estado de salud 
(Wilkinson & Marmot, 2003). 

Las universidades han tomado un rol protagónico al convertirse en 
espacios que pueden ser promotores de la salud. Según Becerra (2013), 
una universidad saludable es aquella que tiene como prioridad la salud 
integral de todos sus miembros y considera este tema dentro de sus 
políticas universitarias; por ello, realiza acciones conjuntas con el fin de 
mejorar el desarrollo humano y calidad de vida de toda la comunidad 
universitaria. Al respecto, se ha llevado a cabo un llamado de acción 
para la promoción de la salud en las universidades a través de la Carta 
de Okanagan, en la cual se señala la responsabilidad y oportunidad 
que tienen las instituciones de educación superior de promover el desa-
rrollo integral de sus miembros, incluyendo su salud y calidad de vida 
(Okanagan Charter, 2015). 

La investigación en temas de salud en la universidad se ha centrado 
principalmente en la población estudiantil, de modo que existe un 
número menor de investigaciones en otros miembros de la comunidad 
universitaria como los docentes y en mucho menor medida en personal 
administrativo. En dichas poblaciones, se suelen evaluar indicadores 
específicos de salud física como la prevalencia de dolencias y, en salud 
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mental aspectos como la presencia de estrés laboral, burnout y sinto-
matología de ansiedad, o depresión; además de factores psicosociales 
asociados como son el soporte social percibido, las condiciones de tra-
bajo, y las prácticas de salud (alimentación, actividad física, higiene del 
sueño) (Alves et al., 2019; Cladellas-pros et al., 2018; Fernández-Suárez 
et al., 2021; Kinman et al., 2008; Melnick et al., 2015; Rosales-Ricardo 
et al., 2016; Sabagh et al., 2018; Urbina-García, 2020). No obstante, 
existe una menor presencia de estudios que abordan una medición 
global de la salud física y mental de los trabajadores en contextos de 
educación superior (Camacho & Arias, 2009; Giacone & Silva, 2004; 
Gómez et  al., 2019; Hu et  al., 2017; Kang & Sidhu; 2015; Linares 
& Gutiérrez, 2010; Mantilla et al., 2015; Martinez, 2018; Olmedo-
Buenrostro et al., 2013; Pujol-Cols, 2018; Salazar et al., 2016; Sánchez 
& Clavería, 2005; Urbina-García, 2020; Zhong et al., 2009).

La salud juega un rol fundamental en el ámbito laboral y acadé-
mico, ya que puede afectar el rendimiento del individuo. Del mismo 
modo, el trabajo también puede afectar de manera importante el estado 
de salud de un trabajador (OMS, 2010; Organización Internacional 
del Trabajo [OIT], 2020). De esa manera, resaltan determinados estu-
dios realizados en trabajadores de universidades latinoamericanas que 
abordan dicha problemática, sin embargo, se requiere de una mayor 
comprensión de los diversos factores externos y/o internos que puedan 
comprometer el bienestar y calidad de vida de la población docente y 
administrativa. 

Así, por ejemplo, investigaciones realizadas con docentes universi-
tarios en México han encontrado que muchos de ellos padecen alguna 
enfermedad, sufren de sobrepeso y presentan múltiples exigencias labo-
rales (García et  al., 2009; Martínez et  al., 2018; Olmedo-Buenrostro 
et al., 2013; Salazar et al., 2016). De manera similar, en Argentina se 
encuentran dificultades en la salud de docentes universitarios (Giacone 
& Silva, 2004; Pujol-Cols, 2014). Así, Giacone & Silva, (2004) encon-
traron alta prevalencia de problemas psicológicos, gastrointestinales, 
neurológicos, inmunológicos, cardiovasculares y respiratorios en un 
grupo de docentes universitarias mujeres. Pujol-Cols (2014) encontró en 



145

Salud en trabajadores de una universidad peruana / Cassaretto et al.

una muestra de académicos de una universidad pública, que más de un 
tercio de su muestra reportó haber experimentado fatiga, agotamiento 
mental, dolor de espalda, dificultades de sueño, dolor de cabeza o ten-
sión ocular durante un período de treinta días. Basurto et al., (2020) en 
docentes universitarios ecuatorianos reporta alta prevalencia de síntomas 
dolorosos, especialmente dolores de cabeza, cuello y espalda. Cladellas 
y colaboradores (2018) encontraron diferencias de acuerdo al tipo de 
contratación, hallando que docentes tiempo completo con contrato 
temporal tenían peor salud física y mental, incluso siendo más jóvenes 
que sus contrapartes contratados de manera permanente.

Una de las variables más estudiadas, en términos de los riesgos 
psicosociales involucrados en el trabajo en las universidades latinoame-
ricanas es el estrés laboral (Avargues & Borda, 2010; Giacone & Silva, 
2004; Olmedo-Buenrostro, 2013; Sánchez & Clavería, 2005); encon-
trándose como condiciones que lo favorecen, la inseguridad laboral, las 
excesivas exigencias laborales y la alta carga de trabajo (Gómez et al., 
2019). Cuando este estrés es experimentado de manera continua o cró-
nica puede convertirse en burnout o síndrome de desgaste profesional, 
problemática que afecta la calidad de vida y salud mental de aquel que 
lo padece (Maslach, 2009). El burnout consta de tres componentes: 
a) agotamiento emocional, referido al cansancio emocional y a la pre-
sencia de emociones negativas hacia el trabajo; b) cinismo o desperso-
nalización, caracterizado por actitudes y comportamientos negativos 
hacia los otros; y, c) baja eficacia profesional o falta de realización, refe-
rido a la carencia de sentimientos de competencia y éxito en el trabajo, 
así como sentimientos de inferioridad en comparación a otras personas 
del entorno laboral (Maslach, 2009). 

En estudios realizados sobre el síndrome de burnout en trabaja-
dores universitarios, especialmente en docentes, se ha encontrado que 
suelen estar expuestos a diversos estresores, tales como, bajo control del 
entorno, baja autonomía, alta demanda de actividades e inseguridad 
laboral (Botero, 2012; Camacho & Arias, 2009; Kang & Sidhu, 2015). 
La revisión sistemática de Fernández-Suarez et al. (2021) sobre la base 
de 12 estudios realizados entre 2005 a 2020 muestra que en 2841 



146

Revista de Psicología, 42(1), 2024, pp. 141-173 (e-ISSN 2223-3733)

docentes universitarios se halla una prevalencia de burnout del 37%. 
Por otro lado, el burnout suele asociarse a la presencia de problemas de 
salud y una disminución en calidad de vida (Alves et al., 2019; Sabagh 
et al., 2018; Zhong et al., 2009). Además, el burnout tiene un impacto 
negativo en el rendimiento y satisfacción laboral (Maslach, 2009; 
Sabagh et al., 2018), por lo que debería ser un tema de importancia 
para las organizaciones. 

Paralelamente, algunas variables personales del trabajador se han 
asociado al burnout. Así, se han encontrado diferencias en cuanto a la 
edad, siendo los trabajadores de mayor edad quienes perciben menos 
demandas psicológicas y agotamiento (Gómez et al., 2019; Linares & 
Gutiérrez, 2010; Sánchez & Clavería, 2005). El sexo del trabajador 
también ha mostrado ser significativo, ya que se ha encontrado que 
las mujeres son quienes presentan mayor malestar psicológico (Alves 
et al., 2019; Linares & Gutiérrez, 2010; Sánchez & Clavería, 2005). 
Sin embargo, la revisión de 32 estudios de Sabagh et  al. (2018) 
encuentra que la evidencia disponible es todavía inconsistente e incluso 
contradictoria. 

Por otra parte, los estudios en salud en el ámbito laboral se han 
enfocado en aspectos que puedan contribuir con el bienestar y la salud 
de los individuos. Una de las variables que ha mostrado gran impacto 
es el compromiso laboral (work engagement), entendido como aquel 
estado motivacional y afectivo en el que los trabajadores presentan 
altos niveles de energía, entusiasmo, pasión y esfuerzo hacia su trabajo 
(Bakker & Leiter, 2010; Schaufeli, 2011). Este cuenta con tres com-
ponentes: a) vigor, relacionado con altos niveles de energía, esfuerzo 
y persistencia frente a obstáculos; b) dedicación, entendida como un 
fuerte involucramiento y sentimientos de entusiasmo hacia el trabajo; 
y, c) absorción, referida al total sumergimiento en la tarea y pérdida de 
la noción del tiempo (Schaufeli, 2011). 

Las investigaciones orientadas a conocer el impacto que tiene el 
compromiso laboral en la salud física y mental de los trabajadores han 
evidenciado que disminuye los efectos del estrés laboral, mejora su 
desem peño y contribuye a una mayor satisfacción laboral (Durán et al., 
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2005; Lupano & Waisman, 2018; Pujol-Cols, 2014; Schaufeli, 2012). 
Asimismo, se sabe que podría guardar una relación inversa con el bur-
nout (Bakker et  al., 2014; Maricunulloiu et  al., 2017; Sabash et  al., 
2018), dado que el primero surgiría por la alta carga laboral, mientras 
que el compromiso laboral aparecería gracias a los recursos laborales 
con los que se cuente (Bakker et  al., 2014; Barkhuizen et  al., 2013; 
Van den Broeck et al., 2017). Sin embargo, también existen estudios 
que muestran lo contrario, dejando en evidencia que ambas variables 
pueden coexistir de manera independiente (Bezuidenhout & Cilliers, 
2010; Ruiz et al., 2014). Ello lleva a plantear la necesidad de analizar 
cómo interactúan ambas variables y su impacto en la salud de los traba-
jadores en cada contexto.

Finalmente, existe amplia literatura que sustenta el impacto que 
ciertos aspectos conductuales, como los hábitos alimenticios, la acti-
vidad física o la organización del sueño, tienen sobre la salud. Así, estas 
conductas de salud pueden disminuir el riesgo de deterioro de la salud, 
el desarrollo de enfermedades no transmisibles y la muerte (OMS, 
2020; OPS, 2010). A su vez, estas conductas promueven un mayor 
bienestar y calidad de vida (Norman & Conner, 2017; OMS, 2002, 
Walsh, 2011). A pesar de ello, se requiere ahondar en la relación entre 
dichas prácticas y las medidas de salud física y mental en trabajadores 
de universidades (García et  al., 2009; Melnick et  al., 2015; Salazar 
et al., 2017).

De manera particular, la docencia y labor administrativa dentro de 
los contextos universitarios puede ser vivenciada como una experiencia 
estresante debido a la carga elevada de trabajo, presión laboral, y el 
bajo nivel de autocuidado que podría incrementar el riesgo de desarro-
llar sintomatología clínica significativa e inclusive problemas de salud 
física como fatiga crónica, dolores musculares, problemas cardiovas-
culares, desórdenes del sueño (Dreyer et  al., 2010; Nicholson et  al., 
2005; Sabagh et al., 2018; Stansfeld et al., 2011; Zhong et al., 2009). 
Por tal motivo, estudiar la salud del personal universitario es crucial 
para obtener una comprensión más exhaustiva de las necesidades par-
ticulares de este grupo, lo que posibilitaría la identificación de recursos 
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que les permitan lidiar adecuadamente con los diversos estresores que 
pueden enfrentar. Además, se podría fomentar el desarrollo de pro-
gramas de intervención donde se busque fortalecer el cuidado físico y 
mental de los docentes y personal administrativo, de modo que puedan 
experimentar mayor bienestar y satisfacción con su trabajo. En este 
escenario, el compromiso laboral puede jugar un rol protector muy 
importante para prevenir problemáticas y promover un mayor bien-
estar en los trabajadores. De la misma manera, resulta vital conocer el 
papel del burnout y las malas prácticas de salud, ya que dichas varia-
bles pueden considerarse como un problema grave y costoso, debido a 
que no únicamente afectan el bienestar individual, sino que también 
afecta a las personas con las que se trabaja, incluyendo a los estudiantes 
(Avargues & Borda, 2010; Navarro & Mas, 2010). 

Por todo ello, el presente estudio se concentra en dos objetivos de 
investigación que son: analizar los indicadores de salud en docentes y 
administrativos de una universidad privada de Lima, Perú; así como 
indagar en el rol de variables personales (sociodemográficas y conduc-
tuales), compromiso laboral y burnout sobre los indicadores de salud 
física y mental de dichos trabajadores.

Método 

Participantes

El presente estudio estuvo conformado por 512 trabajadores de 
una universidad privada de Lima, de los cuales 226 fueron docentes 
y 286 administrativos. Los docentes son contratados o nombrados a 
tiempo completo y dedican parte de su rol a la enseñanza, pero también 
a la investigación y gestión académica; además, pertenecen a 14 depar-
tamentos académicos y pertenecían a distintas categorías docentes. Los 
administrativos, también contratados o nombrados a tiempo com-
pleto, son los encargados de hacer que la universidad como organiza-
ción funcione en todas sus dimensiones. Dicho personal se organizaba 
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alrededor de 4 categorías, desde auxiliar a ejecutivo y trabajaban en 17 
unidades dentro de la universidad.

Las edades de los participantes se encontraban en un rango entre 
los 23 y 78 años (M= 44.78; DE= 12.22). Con respecto al sexo de los 
participantes, el 51.2 % fueron varones y 48.8 % mujeres. El 72.3 % 
de participantes refiere tener pareja actual y el 66 % tiene al menos un 
hijo. En cuanto a condiciones laborales, el 40.5% reporta tener más de 
15 años de servicio en la universidad, seguido del 14.9 % con 10 a 15 
años, el 18.1 % con 5 a 10 años y el 26.5 % con 2 a 5 años de servicio. 
Asimismo, el 39.7% reportó encontrarse estudiando paralelamente y el 
34.5% tener un trabajo adicional. 

En la Tabla 1 se pueden observar las principales diferencias entre 
los tipos de trabajadores, de modo que en el grupo de docentes hay 
mayor proporción de varones, mayor promedio de edad y tiempo de 
servicio en la universidad. 

Tabla 1
Características sociodemográficas de los participantes

Grupo Edad Sexo
Tiempo de servicio en 

la universidad

Docentes
(n=226)

M= 52.58 Hombres: 141 (54 %) M= Entre 10 y 15 años

DE= 9.91 Mujeres: 83 (33.3 %) DE=1.02

Administrativos
(n=286)

M= 38.50 Hombres: 120 (46 %) M= Entre 5 y 10 años

DE= 10.11 Mujeres: 166 (66.7 %) DE=1.23

Instrumentos

Ficha de Autorreporte

Se consignaron datos sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, 
lugar de nacimiento, etc.) y laborales (rol dentro de la universidad, 
tiempo de servicio, satisfacción con la remuneración y con el trabajo, 
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entre otros). Además, se recopiló información acerca de algunos indi-
cadores de salud de los participantes (IMC sobre la base del reporte de 
talla y peso, presencia de dolencias en el último año) y sus conductas de 
salud como (horas de sueño, práctica de ejercicio físico, autocuidado y 
manejo de medicación, entre otros). Cabe señalar que el reporte de talla 
y peso para obtener el índice de masa corporal reportado (siguiendo 
la fórmula de Quetelet) suele ser usado como un indicador de peso y 
estado nutricional sólido en investigación sobre salud a nivel mundial 
(Cui et al., 2014; Kee et al., 2017).

Cuestionario de Salud

Elaborado por Ware y Sherbourne (1992), el Cuestionario de 
Salud SF-36 es una escala que consta de 36 ítems que caracterizan la 
salud en ocho dimensiones agrupadas en dos componentes: salud física 
y salud mental. Su aplicación consiste en distintas opciones de respuesta 
que varían entre escalas Likert y dicotómicas. Cuenta con traducciones 
en distintos idiomas, siendo su versión en español ampliamente divul-
gada. Para el presente estudio se utilizó la versión en español realizada 
por Alonso, Prieto y Antó (1995). Respecto a las propiedades psico-
métricas del instrumento, para la muestra estudiada se obtuvo un alfa 
de Cronbach de 0.85 para el componente de Salud Física y 0.87 para 
Salud Mental. 

Burnout

Se empleó la versión en español del Maslach Burnout Inventory 
General Survey (MBI-GS; Maslach, Jackson & Leiter, 1996) adap-
tada al contexto peruano por Fernández y Merino (2014). Está com-
puesta por 16 ítems que a su vez se dividen en 3 áreas: agotamiento, 
eficacia profesional y cinismo. Las opciones de respuesta se ubican en 
una escala tipo Likert que va desde 0 (Nunca) a 6 (Todos los días), de 
acuerdo a la frecuencia con la que se experimenta la situación descrita 
en el ítem. En cuanto a las propiedades psicométricas del instrumento, 
para el presente estudio se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.86 para 
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la subescala de agotamiento, 0.83 para la de eficacia profesional y 0.72 
para cinismo.

Compromiso laboral

Se utilizó la versión abreviada y adaptada al español del Utrecht 
Work Engagement Scale (UWES) desarrollada por Schaufeli y colabo-
radores (2002). Consta de 9 ítems que se agrupan en tres dimensiones: 
vigor, dedicación y absorción. Los mismos se presentan en una escala 
tipo Likert con siete opciones de respuesta que van desde 0 (Nunca) 
hasta 6 (Siempre). En cuanto a las propiedades psicométricas del ins-
trumento, para la presente investigación se obtuvo un alfa de Cronbach 
mayor a 0.90, tanto para la escala total como para las tres dimensiones.

Procedimiento

El proyecto contó con la aprobación de un comité de ética acre-
ditado (dictamen N° 0231-2015/CEI-PUCP). Después de apro-
ximarnos a las autoridades de la institución educativa elegida, el 
levantamiento de datos, se realizó siguiendo procesos distintos para 
cada grupo de trabajadores. En el caso de los docentes, se les enviaron 
cartas personalizadas solicitándoles su participación en la investiga-
ción. Por su parte, el personal administrativo fue contactado en las 
unidades con mayor número de colaboradores invitándoles a formar 
parte del estudio. A todos los participantes se les explicó el objetivo del 
estudio y se les pidió firmar un consentimiento informado. Los proto-
colos fueron entregados en sobres cerrados y recogidos personalmente, 
siendo estos colocados en un ánfora sellada para asegurar el anonimato 
de los participantes. Todos los sobres tenían, además de las pruebas, 
el consentimiento informado, en el cual se explicaban los derechos 
del participante (participación voluntaria, anonimato, posibilidad de 
retiro de la evaluación en cualquier momento en caso de desearlo, uso 
de la información y el correo de contacto ante dudas). Cabe señalar 
que solo se consideraron válidas las pruebas que contaban con el con-
sentimiento informado firmado.
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Análisis de datos

Los datos recopilados fueron analizados mediante el programa esta-
dístico SPSS-21. En primera instancia, se analizó la confiabilidad de los 
instrumentos empleados en el estudio utilizando el alfa de Cronbach para 
medir la consistencia interna. Luego, se examinó la normalidad de los 
puntajes con la prueba Kolmogórov-Smirnov para cada una de las escalas 
utilizando los estadísticos de asimetría y curtosis; así como también se 
revisó el cumplimiento de los supuestos para el análisis de regresión. 
Posterior a ello, se realizaron los análisis descriptivos con el propósito de 
caracterizar a la muestra y a los indicadores de salud. A continuación, 
se procedió a realizar contrastes de medias y correlaciones mediante los 
estadísticos t-student y el coeficiente r de Pearson. Por último, en función 
a las variables que se mostraron significativas en los análisis previos se 
realizaron análisis de regresión lineal múltiple, tomando como variable 
de salida a los componentes de salud física y salud mental. 

Resultados

Respecto a los indicadores de salud en la muestra, se encontró que, 
con relación a la salud global percibida (Figura 1), la mayoría de los 
participantes reportó tener una percepción positiva. 

0.2%

10.2%

54.7%

32.1%

2.8%

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Figura 1. Salud percibida global
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En cuanto a las dimensiones del SF-36, en la Tabla 2 se muestran 
los descriptivos de cada área y componentes de la prueba. De manera 
específica, el área de salud que obtuvo mayores puntajes dentro del 
grupo evaluado es el de la Función Física, lo que implicaría que los par-
ticipantes no muestran problemas para realizar actividades cotidianas 
que impliquen esfuerzo físico. En contraparte, el área de Vitalidad 
evidencia ser la que obtuvo menor puntaje, lo que indica una mayor 
afectación en ese aspecto para la muestra estudiada. No se encontraron 
diferencias de acuerdo a tipo de trabajo ni sexo del participante.

Tabla 2
Descriptivos del SF-36 en los trabajadores

Mínimo Máximo Media Desviación estándar

Función Física 5 100 89.70 13.829

Rol Físico 0 100 84.55 28.856

Rol Emocional 0 100 86.11 28.763

Vitalidad 15 100 65.07 16.681

Salud Mental 24 100 77.92 14.388

Función Social 13 100 82.93 18.728

Dolor Físico 0 100 76.71 21.814

Salud General 10 100 70.05 15.632

Componente Salud Física 15 100 80.25 14.472

Componente Salud Mental 23 100 78.01 15.396

Por otra parte, con respecto a las dolencias experimentadas en el 
último año, el 84.8 % reportó haber presentado por lo menos una 
molestia de salud, siendo 2.02 el promedio de dolencias reportado 
por los trabajadores (DE=1.45). En la Figura 2 se muestra la distribu-
ción de frecuencias de las condiciones médicas presentes en los parti-
cipantes, siendo las mayormente reportadas el sobrepeso (35.4 %) y 
las enfermedades gastrointestinales (34.1 %). Asimismo, se encontró 
una diferencia significativa pequeña entre las dolencias presentadas 
por sexo, siendo las mujeres (M=2.19, DE=1.44) quienes reportaron 
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mayor cantidad de dolencias a comparación de los hombres (M=1.85, 
DE=1.46), t(503)= -2.68; p=.008; d=-0.23; específicamente mayor 
prevalencia de sobrepeso, migraña y lumbalgia. Finalmente, el grupo 
de administrativos presentó mayor prevalencia de migraña, problemas 
gastrointestinales y ansiedad.

35.4

34.1

29.6

25.4

22.5

18.9

13.2

9.1

2.8

2.6

0.6

Sobrepeso

Gastrointes�nal

Lumbalgia

Migraña

Ansiedad

Respiratorias

Hipertensión

Depresión

Diabetes

Cardiovascular

Cáncer

Figura 2. Porcentaje de trabajadores que reportan condiciones médicas 
en el último año

Con respecto al índice de masa corporal (IMC), teniendo en cuenta 
la clasificación del estado nutricional establecida por la OMS, se evi-
dencia que la mayoría de los participantes tiene un peso adecuado (51.9 
%). En contraparte, el 36.5 % muestra tener sobrepeso, el 10.4 % obe-
sidad y solo un 1.2 % bajo peso. Con relación a las horas de sueño, sola-
mente el 54.9 % de evaluados siguen los lineamientos planteados por la 
OMS para un sueño adecuado (entre 7 a 9 horas); de manera específica 
hallamos que, 8.9 % duerme menos de 6 horas, 35.4 % duerme entre 
6 a 7 horas, 53.9 % duerme entre 7 a 8 horas y 1.8 % duerme más de 
9 horas. Se reporta un consumo frecuente de analgésicos en el 14% del 
grupo, 1.7% de ansiolíticos y 3.5% de antidepresivos.

En cuanto a los niveles de satisfacción laboral de los participantes, 
el 51.7 % y 25.2 % señalan estar satisfechos y muy satisfechos con su 
trabajo, respectivamente. En el lado menos favorable, el 18.9 % reporta 
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una satisfacción laboral regular, el 3.6 % insatisfecho y solo el 0.6 % 
reporta estar muy insatisfecho con su trabajo. 

Respecto al segundo objetivo del estudio, en la Tabla 3 se muestran 
las correlaciones que fueron significativas entre los componentes de 
salud física y mental con todas las variables analizadas. Se encontraron 
correlaciones con edad, horas de sueño, satisfacción laboral, compro-
miso y burnout. Cabe señalar que no se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en los componentes de la salud de acuerdo 
a otras variables como sexo, tiempo de servicio, tipo de trabajo del 
participante (docente o administrativo), categoría docente y departa-
mento académico del que proviene, así como categoría administrativo 
y unidad en la que se encuentra el trabajador.

Tabla 3
Correlaciones entre los componentes de salud con variables sociodemográficas, 
laborales, psicológicas e indicadores de salud

Variables
Componente Componente

Salud física Salud mental

Variables sociodemográficas

Edad 0.11* 0.25***

Variables conductuales: Hábitos

Horas de sueño 0.14** 0.12**

Variables laborales

Satisfacción laboral 0.22*** 0.33***

Variables psicológicas

Compromiso global 0.28*** 0.43***

UWES: Vigor 0.30*** 0.50***

UWES: Dedicación 0.27*** 0.42***

UWES: Absorción 0.19*** 0.26***

MBI: Agotamiento -0.36*** -0.52***

MBI: Cinismo -0.24*** -0.40***

MBI: Eficacia profesional 0.23*** 0.34***

Nota. *** p < 0.001, ** p < 0.001, * p < 0.05 (bilateral)
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Tabla 4 
Modelos de regresión lineal múltiple para los componentes de salud

Salud física  
A

Salud mental  
A

Modelo general B EE B ß B EE B ß

Edad -0.22 0.05 -0.18 0.87 0.51 0.68

Horas de sueño 1.30 0.66 0.86* 1.41 0.61 0.89*

Satisfacción con el trabajo 0.44 0.97 0.24 0.66 0.91 0.03

Compromiso global 0.12 0.11 0.07 0.21 0.10 0.11*

MBI: Agotamiento -0.70 0.15 -0.26*** -0.93 0.14 -0.33***

MBI: Cinismo -0.07 0.16 -0.23 -0.32 0.15 -0.11*

MBI: Eficacia 0.36 0.15 0.12* 0.46 0.14 0.15**

F 12.71*** 35.62***

R² ajustado .15 .34

Salud física
B

Salud mental
B

Modelo específico B EE B ß B EE B ß

Edad -0.02 0.05 -0.02 0.09 0.05 0.07

Horas de sueño 1.28 0.66 0.85* 1.33 0.60 0.84*

Satisfacción con el trabajo 0.61 1.01 0.33 0.94 0.91 0.05

UWES: Vigor 0.73 0.44 0.15 2.03 0.40 0.38***

UWES: Dedicación -0.31 0.48 -0.06 -0.72 0.43 -0.14

UWES: Absorción -0.25 0.29 -0.01 -0.52 0.27 -0.11

MBI: Agotamiento -0.66 0.15 -0.25*** -0.77 0.14 -0.27***

MBI: Cinismo -0.08 0.16 -0.03 -0.33 0.15 -0.11*

MBI: Eficacia 0.36 0.15 0.12* 0.43 0.14 0.14**

F 10.12*** 31.82***

R² ajustado .15 .37
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Posteriormente, se realizaron los análisis de regresión lineal múl-
tiple para estimar las variables que impactan en la salud física y mental 
de los trabajadores (Tabla 4). Se realizaron dos modelos de regresión 
para cada componente de salud; en uno de ellos se incorporó la escala 
global de compromiso y el segundo las tres subescalas de dicha variable 
para indagar si había impactos diferenciados. 

En todos los modelos son variables predictivas las horas de sueño 
y las subescalas de agotamiento y eficacia profesional del MBI. No obs-
tante, en el modelo general de salud física y mental, compromiso tiene 
un impacto significativo; a nivel del modelo específico solo vigor es una 
variable que aporta. Las variables edad y satisfacción laboral dejan de 
ser significativas en todos los modelos.

Discusión

El presente estudio se concentra en conocer diversos indicadores de 
salud en trabajadores de una institución universitaria peruana, por ello 
registra información provista por personal docente y administrativo. 
Actualmente, la salud de los trabajadores suele ser poco estudiada, ya 
que se suelen priorizar las investigaciones con estudiantes o sobre temas 
vinculados al estrés laboral. Sin embargo, consideramos importante 
estudiarla, pues de estos actores depende el éxito del sistema educativo 
universitario debido a que una enseñanza y gestión administrativa de 
calidad en un contexto saludable asegura su buen funcionamiento. 

Los resultados de este estudio muestran que la percepción de salud 
de estos trabajadores, si bien es positiva, es menos favorable que la 
observada en estudios con población más joven (Hoyt et  al., 2012; 
Waure et  al., 2015). Además, al estar acompañada de problemas de 
salud, podría implicar que existen factores de riesgo para la calidad 
de vida de estas personas. De manera específica, encontramos una 
muestra de trabajadores que, aun cuando son capaces de cumplir sus 
labores profesionales ya que su nivel de funcionamiento físico es bueno, 
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 presentan ciertos indicadores de desgaste en su salud, por lo que es 
posible que esta se esté alejando de un estado óptimo. 

En ese sentido, un grupo importante de participantes expresan 
bajos niveles de vitalidad y presencia de malestar físico y emocional, 
siendo ambas las áreas con menor puntaje. Ello implica la presencia 
de cierto nivel de sufrimiento, pues las dolencias de estos trabajadores 
suelen venir acompañadas de dolor, emociones negativas y otras sen-
saciones desagradables. Además, dentro de las quejas más frecuentes 
en la muestra, se reportan malestares gastrointestinales, lumbalgia, 
migraña y problemas de ansiedad, además de que un grupo importante 
de trabajadores reporta un consumo frecuente de analgésicos. Todo ello 
coincide con lo encontrado en otros estudios con docentes universita-
rios (Basurto et al., 2020; García et al., 2009; Martínez et al., 2018; 
Olmedo-Buenrostro et al., 2013; Pujol-Cols, 2018).

En la misma línea, es importante considerar los altos índices de 
IMC identificados en el grupo. La alta prevalencia de obesidad (10%) 
y sobrepeso (36.5%) resultan alarmantes, puesto que los problemas 
del peso se relacionan con diversas dolencias de salud (Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC], 2021). Sobre el 
tema, se ha evidenciado que la obesidad está relacionada con una baja 
percepción de salud ya que a su vez afecta la calidad de sueño, el fun-
cionamiento de las articulaciones, el sistema cardiovascular y puede 
generar otras complicaciones médicas. (Altman et al., 2016; Cullinan 
& Gillespie, 2015; Froom et al., 2004; Salazar et al., 2016). 

Por otro lado, se observa que un porcentaje importante de los par-
ticipantes duerme menos horas de las recomendadas y practica poca 
actividad física. Esto reflejaría que el estilo de vida de muchos de los 
participantes podría ser poco saludable, hecho que podría repercutir en 
su salud general. Mantilla et al. (2014), consideran que estas prácticas 
de salud podrían entenderse desde el modelo de creencias de salud; así, 
al analizar a un grupo de docentes universitarios desde este modelo, 
hallaron que estas prácticas se relacionaban a una alta percepción de 
susceptibilidad pero baja percepción de gravedad; es decir, los docentes 
eran capaces de reconocer que sus prácticas ponían en riesgo su salud 



159

Salud en trabajadores de una universidad peruana / Cassaretto et al.

pero como no amenazaban su autonomía, su desempeño en actividades 
cotidianas, ni su libertad para organizar sus estilos de vida, conside-
raban sus problemas físicos como manejables por lo que su motivación 
para el cambio se ve afectada (Mantilla et al., 2014). 

Respecto al segundo objetivo del estudio, se pudieron encontrar 
diversas variables asociadas a la salud física y mental. Esta investigación 
consideraba importante indagar si existían diferencias en la salud de 
acuerdo a características laborales cómo tiempo de servicio, tipo de tra-
bajador (docentes o administrativo) y características como la categoría 
docente o administrativa y el área en la que se encuentra el trabajador. 
Se esperaba hallar diferencias, pues estas dos categorías pertenecen a 
grupos demográficamente distintos, donde los administrativos contaban 
con mayor presencia femenina y con menor edad que el grupo docente. 
Además, cada grupo cumple roles diferenciados en la comunidad univer-
sitaria, pues los docentes tienen un perfil más orientado a la vida acadé-
mica, investigación, mayor contacto con los estudiantes y con contenidos 
académicos; mientras que los administrativos cumplen tareas más ejecu-
tivas o logísticas. Pese a estas características, no se hallaron diferencias, lo 
que podría coincidir con el estudio de Rodríguez et al., (2021) quienes, 
al evaluar burnout en 560 trabajadores de una universidad privada del 
Perú, no hallaron diferencias entre el grupo administrativos y docentes 
evaluados. Cabe señalar que este estudio interés de este estudio es tener 
una muestra de docentes y administrativos diversa, de manera que cubra 
los distintos roles en su función laboral. Sin embargo, próximos estu-
dios pueden controlar de mejor manera estas características laborales para 
analizar si dichas características cumplen algún tipo de función.

Paralelamente, la variable sexo tampoco evidenció jugar un rol rele-
vante en los indicadores de salud, a pesar de que la literatura muestra 
que suelen haber diferencias (Linares & Gutiérrez, 2010; Sánchez & 
Clavería, 2005). Es posible que la desproporción en la cantidad de 
hombres y mujeres participantes en la muestra de cada grupo, sea un 
factor importante para este resultado; sin embargo, los análisis contro-
lando el tipo de trabajador, tampoco arrojaron diferencias estadística-
mente significativas de acuerdo al sexo. 
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La ausencia de diferencias entre estos grupos podría deberse a que, 
independiente de sus particularidades, todos los trabajadores estarían 
enfrentado altas exigencias y demandas en la esfera laboral. Ello se 
entiende si se toma en cuenta que el funcionamiento de las universidades 
ha cambiado a nivel mundial, estas se han enfrentado a un proceso de 
masificación, presiones por el logro de la internacionalización y mayor 
productividad en las investigaciones de sus docentes (Sabagh et  al., 
2018). Por ello, las universidades pasan por procesos regulares de eva-
luación y acreditación institucionales que los fuerza a mostrar evidencia 
de sus estándares de calidad (Rodríguez et al, 2021) y que, además, se 
enfrentan a una alta competencia en el mercado de instituciones de edu-
cación superior (Walker, 2016; Yamada et al., 2012). En ese sentido, los 
trabajadores tienen que ajustarse a estas nuevas condiciones, teniendo 
que cumplir altas expectativas en su desempeño laboral y en su inte-
racción con otros actores de la comunidad universitaria (Sabagh et al., 
2018); por lo que, tendrían mayor impacto en la salud del trabajador, las 
variables asociadas a la percepción del estrés laboral. 

Es interesante observar que, la edad del trabajador se asociaba con 
los indicadores de salud, siendo posible que esto se relacione con el 
estrés laboral y los recursos que tiene cada trabajador, a más edad se 
gana mayor experiencia y conocimiento, lo cual contribuiría a la per-
cepción de control ante las demandas del trabajo. A modo de ejemplo, 
Gómez et al (2018) han encontrado que los trabajadores más jóvenes 
son quienes perciben más demandas y carga de trabajo, pero también 
son quienes más reportan problemas de salud como ansiedad, síntomas 
psicosomáticos y desajuste social. Sin embargo, el rol de la edad desa-
parece en los modelos de regresión, siendo posible que se deba a que no 
es la edad en sí misma la que explicaría la salud del trabajador sino fac-
tores asociados a las condiciones laborales (experiencia, conocimiento, 
posición laboral, etc) las cuales estarían impactando en las variables 
como compromiso y burnout.

Respecto a las variables que muestran ser útiles para predecir la 
salud física y mental en los modelos de regresión, encontramos que, 
en todos los modelos se hallan variables significativas comunes, pero 
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también se hallan diferencias. Con respecto a las similitudes, encon-
tramos que entre las variables predictivas más fuertes se encuentran 
el número de horas de sueño para todos los modelos de salud, lo cual 
cobra sentido con la importancia que se le da a un sueño saludable para 
evitar problemas de salud (National Heart, Lungs and Blood Institute, 
[NIH] 2013; Walsh, 2011). Al respecto, la duración del sueño se con-
sidera un predictor importante en diversos temas de salud, así el estudio 
meta analítico de Itu et  al. (2017) hallaron que un patrón de sueño 
corto incrementa el riesgo de mortalidad y el desarrollo de condiciones 
como la diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad cardiovascular y 
obesidad.

Dos componentes del burnout presentan relación con la salud 
(agotamiento emocional en sentido inverso y eficacia profesional en 
sentido directo). De manera específica, a mayor agotamiento, mayor 
deterioro de la salud física y mental. Kristensen et al. (2005) consideran 
que el agotamiento emocional es central en el desarrollo del síndrome 
de burnout ya que se presenta en forma previa a los otros dos compo-
nentes, además de que alerta del inicio del síndrome y del posterior 
desarrollo de los otros indicadores (baja eficacia laboral y alto cinismo). 
De lo anterior se concluye que puede ser necesario realizar interven-
ciones tempranas ante la presencia de este indicador o reporte cons-
tante de fatiga pues ello daría cuenta de que el estrés ocasionado por el 
trabajo podría ocasionar alguna afectación en la salud y un potencial 
empeoramiento de la misma. 

En la misma línea, un segundo indicador de burnout que es pre-
dictor inverso en los modelos de salud es la eficacia laboral. Esto puede 
deberse a que la autopercepción negativa y de las propias capacidades 
en el trabajo pueden conllevar una gran desmotivación, dificultad para 
resolver dificultades y un bajo nivel de disfrute en las labores (Maslach, 
2009). Todo esto coincide con lo hallado en el estudio integrativo de 
Fernández-Suárez et al. (2021) que muestra que las áreas que muestran 
riesgo para el desarrollo de burnout son agotamiento y eficacia personal, 
mientras que cinismo es un área considerada de bajo riesgo; por lo cual, 
su impacto en la salud sería menor o más tardío.



162

Revista de Psicología, 42(1), 2024, pp. 141-173 (e-ISSN 2223-3733)

Llama la atención que ni el compromiso laboral global ni el com-
ponente cinismo de la escala de burnout tengan impacto en la salud 
física, pero si en la salud mental. Una posible explicación tendría que 
ver con el contexto universitario, pues esta demanda en sus trabaja-
dores, altas capacidades laborales que implican no solo trabajo con alto 
desempeño ante la tarea, sino la capacidad de enfrentar demandas emo-
cionales intensas al responder de manera adecuada a los diversos actores 
de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, administrativos, 
colegas, directivos) sin desbordes emocionales (Hu et al., 2017; Pujol-
Cols, 2018). Por tanto, no se espera carecer de capacidades para manejar 
actitudes negativas y hostiles con quienes se trabaja pues ello tendría 
implicancias laborales y en el sentido de bienestar del trabajador, siendo 
más claro su impacto en la salud mental (Urbina-García, 2020). 

Respecto al compromiso laboral, es posible que solo tenga presencia 
en el modelo general de salud mental ya que su propia definición invo-
lucra estados mentales positivos, de energía y esfuerzo, todos aspectos 
relacionados a la salud mental (Suarez & Mendoza 2014). Estos resul-
tados coinciden con estudios previos que asocian el compromiso con 
variables relacionadas a la salud mental como son, en sentido positivo, 
el bienestar, la autoeficacia y la satisfacción laboral, y en sentido inverso 
con el estrés laboral (Durán et al., 2005; Lupano & Waisman, 2018; 
Moura et  al., 2014; Pujol-Cols, 2014; Schaufeli, 2012; Zecca et  al., 
2015). Algunos teóricos consideran que el compromiso estaría promo-
vido indirectamente a través de las prácticas de descanso y desconexión 
(Sonnentag & Fritz, 2015); Por ello, su efecto podría verse atenuado 
cuando se controla variables como las horas de sueño pues, permitirían 
el descanso que contribuye a la recuperación física. La importancia de 
contar con recursos energéticos se evidencia en la escala Vigor, la cual si 
cumpla un rol en la salud física cuando se incorporan los componentes 
específicos del UWES en los modeles de salud. Esto podría deberse a 
que este aspecto guarda una relación más cercana al plano físico, en 
contraste con la dedicación y la absorción, indicadores asociados a la 
motivación en el plano psicológico y con mayor impacto posiblemente 
en la salud mental. Además, esto evidencia que la presencia de ciertos 
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recursos como el vigor puede coexistir con la presencia de indicadores 
de burnout (Bezuidenhout & Cilliers, 2010; Ruiz et al., 2014).

Las limitaciones de este estudio son variadas. Para empezar, la 
muestra fue elegida por muestreo no probabilístico por conveniencia; 
por ello, no se pudo contar con submuestras proporcionadas de acuerdo 
a sexo y grupos de edad. Por otro lado, tampoco se evaluaron a todos 
los tipos de docentes que trabajan dentro de la universidad, se tomó 
en cuenta aquellos docentes que trabajan tiempo completo para la ins-
titución y no al grupo de docentes que enseñan solo algunos cursos 
y que posiblemente se dedican a la enseñanza en otras universidades 
o trabajan como profesionales dentro de sus respectivos rubros. Este 
aspecto podría ser relevante (Cladellas et  al., 2018) por lo que sería 
necesario mayor detalle en próximos estudios. Debido a la diversidad de 
características de la muestra se recomienda en futuras investigaciones, 
contar con un muestreo probabilístico de ser posible o por cuotas, de 
manera que exista una distribución más homogénea en términos de 
edad, sexo, categoría laboral y antigüedad en la institución. Los grupos 
de docentes y administrativos tienen tareas y demandas distintas, y si 
bien no se hallaron diferencias en este estudio, es importante reconocer 
que el muestreo de ambos grupos no ha sido proporcional entre sí en 
términos de edad, sexo o años de experiencia en la universidad; todas 
ellas condiciones que pueden haber afectado los resultados. Por otro 
lado, si bien se indagó sobre tres prácticas de salud, se sugiere a futuro 
incorporar un instrumento que mida las diversas conductas de salud 
de manera que haya una evaluación más exhaustiva de esta variable. 
Además, sería importante profundizar en otros factores psicosociales 
de riesgo en el trabajo como son las condiciones asociadas a la carga 
laboral y los principales estresores en cada rubro. 

Finalmente, lo revisado en el presente estudio puede dar luces sobre 
cómo abordar y mejorar la promoción de la salud de los trabajadores, en 
tanto se pueden identificar posibles aspectos del contexto laboral que 
pueden afectar la salud de los miembros de la comunidad universitaria. 
Es importante reflexionar sobre como el entorno laboral no debería 
representar una barrera para el estado de salud de los  trabajadores, sino 
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más bien, debería ofrecer espacios que faciliten el desarrollo y mante-
nimiento de estilos de vida saludables. Así, se contribuiría al bienestar 
y satisfacción con el lugar de trabajo, generando colaboradores más 
productivos y con mayor motivación para enfrentar jornadas laborales 
(OIT, 2020).

Conclusiones

En resumen, este estudio permitió describir diversos indicadores 
de salud de los trabajadores de un contexto universitario, los cuales, en 
términos de salud, contarían con capacidad para cumplir sus labores, 
aunque un porcentaje importante de ellos estaría desarrollando diversas 
dolencias y prácticas que los exponen a potenciales enfermedades y 
condiciones que deterioren su salud. Se encuentra en términos de salud 
física que, a mayores horas de sueño del trabajador y vigor, así como 
baja presencia de agotamiento cumplen un rol importante en ese indi-
cador de salud. Mientras que, la salud mental se encuentra relacionada 
a las horas de sueño, a la baja presencia de indicadores de burnout, y 
mayores niveles de compromiso global o a sus indicadores de vigor y 
absorción. Consideramos necesario continuar los esfuerzos por iden-
tificar y trabajar en la salud de los trabajadores, fortaleciendo hábitos 
que incidan positivamente en su salud y reforzando los recursos que los 
ayuden a sobrellevar las demandas del trabajo.
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