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Resumen
Esta investigación tuvo como objetivo principal analizar la influencia del teletrabajo 

en el estrés laboral de los docentes universitarios en la ciudad de Guayaquil. Se 
interpretaron las implicancias de los resultados para brindar a las autoridades de las 
Instituciones de Educación Superior información que les permita tomar decisiones que 
coadyuven al cumplimiento de las actividades académicas y administrativas en las 
Instituciones de Educación Superior. La metodología utilizada en esta investigación 
fue deductiva mediante un enfoque cuantitativo y alcance descriptivo correlacional. Se 
tomó como muestra docentes universitarios con dedicación a tiempo completo del nivel 
de grado de las tres Universidades con mayor número de docentes en la ciudad de 
Guayaquil como la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Universidad de Guayaquil. Se aplicó un análisis 
descriptivo correlacional, en el cual se logró estimar y analizar estadísticamente el 
fenómeno donde se postulan relaciones entre diferentes constructos. En el estudio se 
demostró que el Estrés Laboral tiene una relación negativa y significativa con varias 
dimensiones clave del Teletrabajo de los docentes universitarios, como la Seguridad 
en el Trabajo, la Flexibilidad Laboral y la Satisfacción Laboral. Se concluye que este 
hallazgo resalta cómo el estrés laboral puede limitar la capacidad de los docentes para 
gestionar sus horarios y tareas de manera autónoma, lo que contribuye a un ciclo de 
mayor estrés y menor satisfacción con su trabajo.
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Teleworking and work stress among university 
teachers 

Abstract
The main objective of this research was to analyze the influence of teleworking on 

the occupational stress of university professors in the city of Guayaquil. The implications 
of the results were interpreted to provide HEI authorities with information that will allow 
them to make decisions that contribute to the fulfillment of academic and administrative 
activities in higher education institutions. The methodology used in this research was 
the deductive method through a quantitative approach and descriptive correlational 
scope. The sample included full-time university professors at the undergraduate level 
from the three universities with the largest number of professors in the city of Guayaquil: 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (ESPOL) and Universidad de Guayaquil. A descriptive correlational analysis 
was applied, which allowed the phenomenon to be estimated and statistically analyzed, 
where relationships between different constructs are postulated. The study showed that 
work stress has a negative and significant relationship with several key dimensions of 
university faculty teleworking, such as job security, job flexibility, and job satisfaction. It 
concludes that this finding highlights how work stress can limit faculty members’ ability 
to manage their schedules and tasks independently, contributing to a cycle of increased 
stress and decreased job satisfaction.

Keywords: stress; work stress; teleworking; educational community.

1. Introducción

La expansión de internet de alta 
velocidad y el continuo avance de las 
tecnologías de telecomunicación han 
transformado significativamente la 
manera en que las personas trabajan. 
Durante las últimas décadas, ha 
existido una creciente tendencia al 
teletrabajo, particularmente en contextos 
residenciales. Las herramientas de 
comunicación digital y la accesibilidad 
a internet han facilitado que muchos 
empleados puedan desempeñar sus 
labores desde sus hogares, lo que ha 
tenido un impacto importante en la 
estructura laboral de diversas industrias. 
Esta evolución ha permitido que el trabajo 

desde casa pase de ser una excepción 
a una práctica común, en especial 
para aquellos que laboran en sectores 
como la educación, la tecnología y los 
servicios.

Sin embargo, este fenómeno 
no es únicamente el resultado de un 
desarrollo tecnológico. Varios factores 
adicionales han influido en el auge del 
teletrabajo. Entre ellos se encuentra 
la reducción de la penalización salarial 
para aquellos que realizan labores a 
distancia, lo cual ha hecho que muchos 
empleados se sientan más cómodos con 
la idea de trabajar desde sus hogares. 
Asimismo, el aumento de los conflictos 
entre las responsabilidades laborales y 
las obligaciones familiares, junto con la 
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creciente participación femenina en la 
fuerza laboral, también han contribuido 
al crecimiento de esta tendencia. En 
muchos casos, el trabajo desde casa 
parece ofrecer una solución atractiva 
para aquellas personas que buscan un 
mejor equilibrio entre su vida profesional 
y personal.

Por otro lado, la realidad del 
teletrabajo no es uniforme, y se puede 
observar una gran disparidad en las 
experiencias de quienes trabajan desde 
sus hogares. La literatura académica 
ha destacado dos representaciones 
opuestas del trabajo a domicilio: 
mientras que algunos lo describen como 
“lo mejor de ambos mundos”, por permitir 
la conciliación entre la vida familiar 
y el trabajo, otros lo perciben como 
una carga excesiva que interrumpe la 
tranquilidad del hogar y aumenta las 
tensiones laborales. Esta dualidad 
refleja la complejidad del teletrabajo, 
que puede generar tanto beneficios 
como desventajas, dependiendo 
de las circunstancias personales y 
profesionales de cada individuo.

En el ámbito de la educación 
superior, por ejemplo, los docentes que 
llevan el trabajo a casa pueden enfrentar 
un incremento en su carga laboral, lo que 
a menudo se traduce en estrés y una 
disminución de su bienestar emocional. 
Aunque el teletrabajo puede ofrecer mayor 
flexibilidad y autonomía, también puede 
generar una mayor presión para cumplir 
con las tareas laborales fuera del horario 
tradicional. Esta extensión de las horas 
laborales al hogar puede resultar en una 
disminución de la calidad de vida, ya que 
se difuminan las fronteras entre el trabajo 
y la vida personal, lo que puede afectar 
tanto la salud mental como la satisfacción 
laboral.

El impacto del teletrabajo en 

el equilibrio entre la vida personal y 
profesional ha sido un tema ampliamente 
debatido en la literatura. Algunos 
estudios (Aboelmaged y Subbaugh, 
2012; Adamovic, 2022; Angelici y 
Profeta, 2020; Benligiray et al., 2024; 
Ingusci et al., 2023) sugieren que trabajar 
desde casa puede mejorar la calidad 
de vida al permitir a los empleados 
gestionar sus roles de trabajo y familia 
de manera simultánea, mientras que 
otros apuntan que esta combinación 
puede generar tensiones adicionales en 
las relaciones familiares, incrementando 
el estrés. La flexibilidad que otorgan 
las modalidades de teletrabajo también 
puede tener efectos tanto positivos 
como negativos, dependiendo de cómo 
los empleados manejen su tiempo y sus 
responsabilidades.

A pesar de los posibles beneficios, 
como la reducción del tiempo de 
desplazamiento y la mejora en la 
autonomía laboral, el teletrabajo también 
presenta desafíos significativos. Para 
muchos trabajadores, la integración del 
trabajo en el hogar implica una carga 
adicional que afecta su capacidad 
para desconectar y descansar. El 
hecho de trabajar más horas desde 
casa puede generar fatiga y disminuir 
la productividad, lo que, a largo plazo, 
puede perjudicar la salud psicológica 
y el bienestar de los empleados. Por 
lo tanto, aunque el teletrabajo ofrece 
ciertas ventajas, es fundamental 
comprender sus efectos complejos y los 
factores que influyen en la experiencia 
de quienes optan por esta modalidad.

En este sentido, esta investigación 
tiene como objetivo principal analizar 
la influencia del teletrabajo en el estrés 
laboral de los docentes universitarios en 
la ciudad de Guayaquil.
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2. Revisión de literatura sobre 
estrés laboral en el teletrabajo

Desde el inicio del siglo XIX se 
han desarrollado diferentes enfoques 
para delimitar el concepto del estrés 
(Hafeez et al., 2018). De acuerdo a 
Rezvani y Khosravi (2019), se muestra 
como un desequilibrio del sistema 
cognitivo, emocional y ambiental 
producto de factores del entorno. El 
estrés es “la respuesta psicológica, 
fisiológica y conductual de un individuo 
cuando percibe falta de equilibrio entre 
las demandas que se le imponen y 
su capacidad para satisfacer esas 
demandas, lo que, durante un período 
de tiempo, conduce a una mala salud” 
(Nagi & Kurien, 2019, p. 522). Otra 
definición indica que “se determina como 
un desequilibrio entre los requerimientos 
de vida y su capacidad percibida para 
hacer frente a esos requerimientos” (Al-
Makhalid & Dardara, 2020, p. 1).

Se percibe que el estrés es 
“perjudicial para la salud de los 
empleados, la salud de la organización 
y su desempeño” (Botwe et al., 2017, 
p. 1). En el ámbito laboral, es conocido 
como el resultado de la incapacidad de 
las personas para asumir las presiones 
laborales derivadas de un desequilibrio 
entre sus capacidades y sus demandas 
en el trabajo (Patro & Kumar, 2019). Para 
los autores Levy et al. (2017), el estrés 
laboral es un proceso en el que los 
estresores en el lugar de trabajo pueden 
producir en el corto plazo alteraciones 
psicológicas, fisiológicas o conductuales, 
mientras que, en el largo plazo, impactos 
en la salud. En el contexto laboral, ha 
permitido identificar una serie de factores 
presentes en el trabajo y los roles 
desempeñados por agentes externos.

En los últimos años, las instituciones 
educativas se han visto afectadas por 

numerosos casos de estrés laboral 
en los docentes, debido a los cambios 
políticos y sociales de la actualidad, lo 
cual deja secuelas como problemas 
físicos, sociales y psicológicos (Harmsen 
et al., 2018). En el estudio de İpek et 
al. (2018), el estrés laboral docente 
se origina de las experiencias de las 
funciones del docente. El estrés docente 
se puede conceptualizar como una 
interacción entre la persona y el entorno, 
en la que el estrés está determinado 
por la evaluación de la persona de las 
demandas del entorno, así como sus 
recursos personales para satisfacer las 
demandas (Saeki et al., 2018).

Una definición similar es la 
propuesta por McCarthy et al. (2019), 
quienes afirmaron que el estrés en los 
docentes resulta de un desequilibrio entre 
las demandas laborales derivadas de la 
enseñanza y los recursos disponibles. 
En el contexto de la educación superior, 
los investigadores han identificado 
diferentes actividades del trabajo que 
funcionan como estresores: a) exigencias 
del entorno laboral, b) las demandas 
de investigación y publicación, c) altas 
expectativas laborales, d) demandas 
de vinculación con la sociedad; estos 
factores en conjunto intensifican el 
malestar en los docentes (Tageja et al., 
2019). 

En el estudio de Aldrup et al. 
(2018) se identificaron cuatro factores 
detonantes del estrés docente: (a) la 
organización institucional, que se refiere 
al nivel de apoyo administrativo de la 
institución y las condiciones laborales; 
(b) las demandas de trabajo, causadas 
por el tiempo limitado, las cargas de 
enseñanza o constantes papeleos; 
(c) recursos de trabajo, tales como la 
autonomía y su poder de decisión; y 
(d) el nivel de competencia social y 
emocional, comúnmente presente ante 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


1555

pp. 1551-1567

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg
Twitter: @rvgluz

_________Revista Venezolana de Gerencia, Año 30 No. 111. Julio-Septiembre, 2025

la falta de interacciones con sus colegas.
Para Molloy et al. (2020), las 

fuentes de estrés que experimentan 
los docentes son únicas y dependen en 
gran medida de la interacción compleja 
entre la personalidad, los valores, las 
capacidades y las circunstancias donde 
se desenvuelve el docente. A pesar de 
que el trabajo docente, en esencia, se 
considera satisfactorio, el estrés puede 
generar problemas en la productividad, 
su compromiso y el desempeño 
general (Tageja et al., 2019). Se vuelve 
imperativo identificar la naturaleza y los 
factores intrínsecos que provocan el 
estrés.

El estrés es “la respuesta 
psicológica, fisiológica y conductual de 
un individuo cuando percibe falta de 
equilibrio entre las demandas que se le 
imponen y su capacidad para satisfacer 
esas demandas, lo que, durante un 
período de tiempo, conduce a una mala 
salud” (Nagi & Kurien, 2019, p. 522). 
Otra definición indica que el estrés 
“se determina como un desequilibrio 
entre los requerimientos de vida y su 
capacidad percibida para hacer frente 
a esos requerimientos” (Al-Makhalid & 
Dardara, 2020, p. 1). Se percibe que el 
estrés es “perjudicial para la salud de los 
empleados, la salud de la organización y 
su desempeño” (Botwe et al., 2017, p. 1).

El estrés es “un desequilibrio 
percibido en la interfaz entre un individuo, 
el entorno y otros individuos” (İpek et al., 
2018, p. 3). El estrés es un concepto que 
ha despertado el interés de académicos 
en el área de la salud; estos la han 
catalogado como la enfermedad del 
siglo XX (Gomes et al., 2019). Desde sus 
inicios, se han desarrollado diferentes 
enfoques para delimitar el concepto del 
estrés (Hafeez et al., 2018). Rezvani y 
Khosravi (2019) afirmaron que el estrés 
se muestra como un desequilibrio del 

sistema cognitivo, emocional y ambiental 
producto de factores del entorno.

Los autores Panicker y Gayathri 
(2019) coincidieron con Butler en 
que existen tres enfoques básicos 
para definir el estrés basados en: (a) 
estímulos, (b) respuesta y (c) bajo un 
enfoque dinámico. Las definiciones 
centradas en respuesta aducen que el 
estrés es una respuesta interna que tiene 
un sujeto ante demandas estresantes y, 
por otro lado, las centradas en estímulos 
aprecian al estrés como un evento del 
entorno o externo que ocasiona un efecto 
perturbador (DeCelles et al., 2019). 
Turner y Comfort (2017) coincidieron 
con Selye al definir el estrés como la 
respuesta inespecífica del cuerpo a 
cualquier demanda; esta definición 
muestra el primer enfoque del estrés 
como respuesta a estímulos nocivos.

Mahadevan et al. (2017) 
introdujeron la teoría del estrés como 
estímulo; desde esta perspectiva, el 
estrés surge de un evento significativo 
que exige ajuste o adaptación. Estas 
definiciones basadas en respuestas y 
estímulos han permitido comprender el 
fenómeno de estrés; no obstante, los 
académicos afirman tener limitaciones 
(Fink, 2016). Por otro lado, Aggarwal 
et al. (2018) manifestaron que el estrés 
es un fenómeno presente en todos 
los organismos, el cual surge como 
respuesta a reacciones específicas o 
estímulos, y en este sentido pueden ser 
positivas y negativas.

Desde el inicio del siglo XIX se 
han desarrollado diferentes enfoques 
para delimitar el concepto del estrés 
(Hafeez et al., 2018). De acuerdo con 
Rezvani y Khosravi (2019), el estrés 
se muestra como un desequilibrio del 
sistema cognitivo, emocional y ambiental 
producto de factores del entorno. El 
estrés es “la respuesta psicológica, 
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fisiológica y conductual de un individuo 
cuando percibe falta de equilibrio entre 
las demandas que se le imponen y 
su capacidad para satisfacer esas 
demandas, lo que, durante un período de 
tiempo, conduce a una mala salud” (Nagi 
& Kurien, 2019, p. 522). Otra definición 
indica que el estrés “se determina como 
un desequilibrio entre los requerimientos 
de vida y su capacidad percibida para 
hacer frente a esos requerimientos” (Al-
Makhalid & Dardara, 2020, p. 1).

Se percibe que el estrés es 
“perjudicial para la salud de los 
empleados, la salud de la organización y 
su desempeño” (Botwe et al., 2017, p. 1). 
En el ámbito laboral, el estrés es conocido 
como el resultado de la incapacidad de 
las personas para asumir las presiones 
laborales derivadas de un desequilibrio 
entre sus capacidades y sus demandas 
en el trabajo (Patro & Kumar, 2019). Para 
los autores Levy et al. (2017), el estrés 
laboral es un proceso en el que los 
estresores en el lugar de trabajo pueden 
producir en el corto plazo alteraciones 
psicológicas, fisiológicas o conductuales, 
mientras que, en el largo plazo, impactos 
en la salud. El estudio del estrés en el 
contexto laboral ha permitido identificar 
una serie de factores presentes en el 
trabajo y los roles desempeñados por 
agentes externos.

Las dimensiones que miden la 
variable teletrabajo utilizadas en este 
estudio son: (a) seguridad en el empleo, 
(b) flexibilidad laboral, (c) satisfacción 
laboral y (d) productividad laboral.

En la revisión de la literatura se 
han encontrado diferentes dimensiones 
para medir la variable teletrabajo y, de 
acuerdo con Ingusci et al. (2023), no 
existen escalas flexibles que midan los 
beneficios y desventajas del trabajo 

remoto con un solo instrumento. 
Benligiray et al. (2024) consideraron 5 
dimensiones para medir las habilidades 
del trabajo remoto: (a) ciberseguridad, 
(b) resolución de problemas, (c) gestión 
del tiempo, (d) comunicación verbal y (e) 
comunicación escrita. Angelici y Profeta 
(2020) consideraron las siguientes 
dimensiones para examinar el trabajo 
remoto: (a) Productividad, (b) Flexibilidad 
laboral, (c) Bienestar, (d) Equilibrio entre 
vida laboral y personal y (e) Compromiso. 
Para esta investigación se consideraron 
las siguientes dimensiones abordadas 
por Aboelmaged y Subbaugh (2012): (a) 
seguridad en el trabajo, (b) flexibilidad 
laboral, (c) satisfacción laboral y (d) 
productividad laboral.

De acuerdo con Adamovic (2022), 
las investigaciones previas entre 
las variables “teletrabajo” y “estrés 
laboral” se caracterizan por hallazgos 
inconsistentes; por eso es necesario 
realizar más investigación que relacione 
esas dos variables.

Estas dimensiones analizadas de 
manera individual no muestran ninguna 
información relevante para el estudio; por 
esa razón se plantearon las siguientes 
hipótesis, que serán analizadas con la 
data recolectada.

· H1: La dimensión Seguridad en 
el Trabajo de la variable Teletrabajo es 
afectada por el Estrés Laboral.

· H2: La dimensión Flexibilidad 
Laboral de la variable Teletrabajo es 
afectada por el Estrés Laboral.

· H3: La dimensión Satisfacción 
Laboral de la variable Teletrabajo es 
afectada por el Estrés Laboral.

· H4: La dimensión Productividad 
Laboral de la variable Teletrabajo es 
afectada por el Estrés Laboral.
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3. Resultados obtenidos 
entre el estrés laboral en el 
teletrabajo

En el ámbito universitario, se ha 
demostrado que cuando los docentes 
llevan el trabajo a casa los días de 
semana, les conduce a una reducción 
de la felicidad, y el teletrabajo los días 
de semana o los fines de semana/
días festivos les produce un aumento 
del estrés (Acosta et al., 2018; Blasko, 
2020; García-González et al., 2020; 
Heiden et al., 2021). Aunque una 
creencia relativamente popular sobre 
el teletrabajo es que mejora la calidad 
de vida de los empleados y mejora el 
equilibrio entre el trabajo y la vida, no 
existe consenso en la literatura sobre si 
beneficia a los empleados en general. 

Por un lado, la mayoría de 
los estudios han encontrado que el 
teletrabajo es beneficioso tanto para las 
empresas como para los empleados, e 
incluso para la economía urbana (Apgar, 
1998; Gajendran & Harrison, 2007; Nätti 
et al., 2011). Se asocia con una mayor 
percepción de autonomía (Dambrin, 
2004; Wilson & Greenhill, 2004), mayor 
productividad (Kemerling, 2002), mayor 
equilibrio entre la vida laboral y personal 
y menos estrés (Azarbouyeh & Naini, 
2014; Felstead et al., 2000; Raghuram 
& Wiesenfeld, 2004; Sullivan & Lewis, 
2006), mayor satisfacción de los 
empleados (Wheatley, 2012) y mejor 
desempeño laboral (Fonner & Roloff, 
2010).

Esta investigación consideró 
como unidad de análisis a los docentes 
de las tres universidades con mayor 
número de docentes en la ciudad de 
Guayaquil, como lo son la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) y la Universidad de Guayaquil. 
Entre las 3 instituciones tienen más 
de 4.000 docentes. No obstante, para 
delimitar la población, se considera 
apropiado seleccionar los docentes por 
el tiempo de dedicación, es decir, los que 
laboran a tiempo completo en el nivel de 
grado, dadas las diferencias existentes 
respecto a las fuentes y factores 
que ocasionan estrés laboral en los 
docentes a tiempo parcial. Entre las tres 
universidades existen 1.350 docentes a 
tiempo completo del nivel de grado; por 
lo tanto, fue la población de estudio para 
la presente investigación. Asimismo, 
no se encuestó a los profesionales y 
colaboradores, dentro de la institución, 
que desempeñan funciones distintas 
a la docencia. Para la selección de la 
muestra se aplicó la técnica de muestreo 
no probabilístico por conveniencia.

La muestra de estudio fue 
conformada por 304 encuestados, 
quienes son docentes universitarios 
que laboran en la modalidad de 
teletrabajo en tres instituciones de 
educación superior. De la muestra 
de estudio se pudo determinar 
que el 51.32% de los encuestados 
corresponden a docentes de género 
masculino y el 48.68% a docentes de 
género femenino. El 18.09% se ubica 
en el rango de edad de 25 a 40 años, 
el 53.95% estaba en el rango de 41 a 
55 años y el 27.96% en el rango de 
mayores de 55 años. En relación con 
la experiencia docente, el 15.14% de 
los encuestados tiene experiencia 
de hasta 5 años, el 26.64% tiene 
experiencia docente entre 6 y 10 años, 
y el 58.22% tiene una experiencia 
docente mayor a 10 años. El 69% de 
los docentes encuestados pertenecen 
a universidades públicas y el 31% 
labora en una universidad privada de 
la ciudad de Guayaquil.
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Posterior a la recolección de los 
datos, se procedió a realizar la tabulación 
de las respuestas de los encuestados; 
luego se efectuó el análisis exploratorio de 
los datos para identificar datos perdidos, 
valores atípicos y la verificación de los 
supuestos de normalidad, linealidad 
y homocedasticidad de las varianzas, 
de acuerdo a las recomendaciones de 
Capa Benítez et al. (2017). El análisis 
de datos se realizó a través del software 
SPSS versión 27.

 La data obtenida no tuvo 
cuestionarios incompletos. Se realizó 
el análisis de los valores atípicos 
siguiendo el procedimiento sugerido 
por Kline (2016), que manifestó que un 
valor se puede considerar atípico si su 
probabilidad asociada es menor que 
0.001 al hacer una comparación con 
una distribución chi-cuadrado. Se realizó 
el procedimiento y no se encontraron 
valores atípicos. De acuerdo con Gana y 
Broc (2019), la normalidad multivariante 
garantiza la normalidad univariante. 
Se cumple el supuesto de normalidad, 
mediante el coeficiente de Mardia, que 
debe ser inferior a 5, y para este estudio 
fue de 1.95. 

Posterior al análisis de datos 
realizado, se construyó el modelo de 
medida en el software, obteniéndose la 
figura 1. Las dimensiones que miden la 
variable “teletrabajo” utilizadas en este 
estudio son: (a) seguridad en el empleo, 
(b) flexibilidad laboral, (c) satisfacción 

laboral y (d) productividad laboral. 
Estas dimensiones analizadas de 
manera individual no muestran ninguna 
información relevante para el estudio; por 
esa razón se plantearon las siguientes 
hipótesis, que serán analizadas con la 
data recolectada.

H1: La dimensión Seguridad en 
el Trabajo de la variable Teletrabajo es 
afectada por el Estrés Laboral.

H2: La dimensión Flexibilidad 
Laboral de la variable Teletrabajo es 
afectada por el Estrés Laboral.

H3: La dimensión Satisfacción 
Laboral de la variable Teletrabajo es 
afectada por el Estrés Laboral.

H4: La dimensión Productividad 
Laboral de la variable Teletrabajo es 
afectada por el Estrés Laboral.

 La verificación de la confiabilidad 
del modelo de medida se realizó a 
través del índice de confiabilidad 
compuesta (Composite Reliability, CR). 
En la Tabla 1, se muestra el índice de 
confiabilidad compuesta para cada una 
de las variables de estudio. En la tabla 
se puede observar que todos los valores 
son superiores a 0.7, por lo que se puede 
indicar que todas las escalas utilizadas 
en el estudio tienen un alto valor de 
confiabilidad. De acuerdo con Hair et al. 
(2014), para el análisis exploratorio, el 
CR debe ser mayor a 0.6, y en análisis 
confirmatorio, el CR debe ser mayor a 
0.7 (diagrama 1).

Tabla 1  
Confiabilidad de la escala de los constructos

Constructo Índice de Confiabilidad Compuesto Número de Ítems
Estrés Laboral 0.92 10
Seguridad en el empleo 0.92 4
Flexibilidad Laboral 0.90 5
Satisfacción Laboral 0.92 4
Productividad Laboral 0.94 3
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Diagrama 1
Modelo de Medida de las Variables de Estudio

En la Tabla 2 se observa los índices 
y sus valores. De acuerdo con Hair et 
al. (2014) y Byrne (2016), los valores 
de CFI (Índice de ajuste comparativo), 
SRMR (Residuo cuadrado medio 
estandarizado), RMSEA (Error cuadrado 

medio de aproximación), CMIN/DF 
(Chi cuadrado/Grados de libertad) se 
encuentran dentro de los rangos que 
indican un buen ajuste del Modelo de 
Medida.

Tabla 2 
Índices de ajuste del Modelo de Medida
Índice Valor Nivel de Aceptación

Chi-c|uadrado 734.272 (p-value=0.00) p-value>0.05
Grados de Libertad 282
CFI 0.928 >= 0.90
SRMR 0.06 <= 0.08
RMSEA 0.07 <= 0.07
CMIN/DF 2.604 < 5
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De acuerdo con la literatura las 
variables “Seguridad en el Trabajo”, 
“Flexibilidad Laboral”, “Satisfacción 
Laboral” y “Productividad Laboral”, se 
relacionan de manera negativa con 
la variable “Estrés Laboral”, lo cual 
significa que, a mayor Estrés Laboral, la 
“Seguridad en el Trabajo”, “Flexibilidad 
Laboral”, “Satisfacción Laboral” y 
“Productividad Laboral” disminuyen. 

A las variables del estudio, se 
les realizó una correlación bivariada, 
tomando en consideración el Coeficiente 
de Correlación de Pearson, y se obtuvo la 
Tabla 3, en la cual se observa que todas 
las variables de estudio se relacionan 

de manera negativa con la variable 
Estrés Laboral, pero las relaciones 
más significativas se obtienen con las 
variables “Seguridad en el Trabajo”, 
“Flexibilidad Laboral” y “Satisfacción 
Laboral”. De acuerdo con la literatura 
las variables “Seguridad en el Trabajo”, 
“Flexibilidad Laboral”, “Satisfacción 
Laboral” y “Productividad Laboral”, se 
relacionan de manera negativa con 
la variable “Estrés Laboral”, lo cual 
significa que, a mayor Estrés Laboral, la 
“Seguridad en el Trabajo”, “Flexibilidad 
Laboral”, “Satisfacción Laboral” y 
“Productividad Laboral” disminuyen. 

Tabla 3  
Correlación Bivariada

SecurJob FlexiJob JobSatis JobProduct Stress

SecurJob

Correlación de 
Pearson 1 ,552** ,383** ,056 -,332**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,333 ,000
N 304 304 304 304 304

FlexiJob

Correlación de 
Pearson ,552** 1 ,619** ,201** -,292**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000
N 304 304 304 304 304

JobSatis

Correlación de 
Pearson ,383** ,619** 1 ,072 -,194**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,211 ,001
N 304 304 304 304 304

JobProduct

Correlación de 
Pearson ,056 ,201** ,072 1 -,106

Sig. (bilateral) ,333 ,000 ,211 ,065
N 304 304 304 304 304

Stress

Correlación de 
Pearson -,332** -,292** -,194** -,106 1

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,065
N 304 304 304 304 304

A las variables del estudio, se 
les realizó una correlación bivariada, 
tomando en consideración el Coeficiente 

de Correlación de Pearson, en la cual 
se observa que todas las variables 
de estudio se relacionan de manera 
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negativa con la variable Estrés Laboral, 
pero las relaciones más significativas se 
obtienen con las variables “Seguridad 
en el Trabajo”, “Flexibilidad Laboral” y 
“Satisfacción Laboral”. 

Posterior a las pruebas de 
confiabilidad convergente y discriminante 

y una vez depurado el modelo de medida 
y las pruebas a los constructos que 
indican que se encuentran correcta y 
significativamente definidos, se somete 
a prueba el Modelo Estructural que se 
muestra en el diagrama 2. 

Diagrama 2
Modelo estructural

Para la evaluación del ajuste del 
modelo estructural se utilizaron los 
índices CFI, RMSEA, CMIN-DF y la 
prueba Chi Cuadrado que de acuerdo 

a Kline (2016) deben ser reportados. 
Los índices del Modelo estructural se 
encuentran dentro de los niveles de 
aceptación y se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4  
Índices de ajuste del Modelo estructural

Índice Valor Nivel de Aceptación
Chi-cuadrado 910.876 (p-value=0.00) p-value>0.05
Grados de Libertad 287
CFI 0.91 >= 0.90
RMSEA 0.07 <= 0.08
CMIN/DF 3.174 < 5
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En la tabla 5, se muestran los 
parámetros de regresión estandarizados 
y sin estandarizar, asimismo se reporta 
los valores de significancia. A través de 
dichos parámetros se puede determinar si 
las hipótesis de investigación se aceptan o 
rechazan. También se observa que existe 
una relación negativa y significativa entre 
el Estrés Laboral y la dimensión Seguridad 
en el Trabajo de la variable Teletrabajo 

de los docentes universitarios (-0.429; 
p-valor <0.05), lo que permite confirmar 
la hipótesis H1 de esta investigación. 
En la tabla se evidencia que existe una 
relación negativa y significativa entre el 
Estrés Laboral y la dimensión Flexibilidad 
Laboral de la variable Teletrabajo de los 
docentes universitarios (-0.318; p-valor 
<0.05), por lo cual la hipótesis H2 de la 
investigación también se confirma. 

Tabla 5 
Parámetros de Regresión del Modelo Estructural

   
Estimado 

de 
Regresión

Estimado de 
Regresión 

Estandarizado
p-valor Resultado

Seguridad en el Trabajo <-- Estrés Laboral -0.520 -0.429 *** Se acepta

Flexibilidad Laboral <-- Estrés Laboral -0.302 -0.318 *** Se acepta

Satisfacción Laboral <-- Estrés Laboral -0.235 -0.271 *** Se acepta

Productividad Laboral <-- Estrés Laboral -0.120 -0.110 0.070 Se rechaza

Nota: *** es equivalente a p-value < 0.05

Al analizar si existe relación 
entre las variables Estrés Laboral y la 
dimensión Satisfacción Laboral de la 
variable Teletrabajo de los docentes 
universitarios, se obtiene un índice de 
(-0.271; p-valor <0.05), lo que representa 
que existe una relación negativa y 
significativa, con lo cual se confirma 
la hipótesis H3 de investigación. 
Finalmente, en la Tabla 5 se observa 
que existe una relación negativa, pero 
no significativa, entre el Estrés Laboral 
y la dimensión Productividad Laboral de 
la variable Teletrabajo de los docentes 
universitarios (-0.120; p-valor >0.05), 
lo que no brinda suficiente evidencia 

estadística que permita confirmar la 
hipótesis H4 de esta investigación.

En este estudio se encontró que 
existe una relación negativa entre el 
Estrés Laboral y la dimensión Seguridad 
en el Trabajo de la variable Teletrabajo 
de los docentes universitarios, lo que 
significa que, a medida que el docente 
está más estresado, sentirá una 
mayor inseguridad en relación a si va 
a conservar su puesto de trabajo. La 
investigación evidencia que existe una 
relación negativa entre el Estrés Laboral 
y la dimensión Flexibilidad Laboral de 
la variable Teletrabajo de los docentes 
universitarios, lo que implica que, a 
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mayor estrés, el docente percibe que 
se le imponen todas las actividades y 
los tiempos en que debe desarrollar sus 
tareas, lo que incrementa su estrés.

Por otra parte, se encontró que 
existe una relación negativa entre el 
Estrés Laboral y la dimensión Satisfacción 
Laboral de la variable Teletrabajo de los 
docentes universitarios, lo que indica que, 
a medida que se incrementa el estrés en 
los docentes, estos se sienten menos 
satisfechos con el trabajo realizado. 
Finalmente, no se pudo determinar que 
exista una relación entre el estrés laboral 
y la dimensión productividad laboral de 
la variable teletrabajo de los docentes 
universitarios.

4. Conclusiones
 En el estudio se ha demostrado 

que el estrés laboral tiene una relación 
negativa y significativa con varias 
dimensiones clave del teletrabajo de 
los docentes universitarios, como la 
seguridad en el trabajo, la flexibilidad 
laboral y la satisfacción laboral. Estos 
resultados indican que el estrés laboral 
influye de manera considerable en 
la percepción de los docentes sobre 
su entorno de trabajo, afectando 
negativamente su seguridad laboral, su 
capacidad para manejar el tiempo de 
manera flexible y su satisfacción general 
con el trabajo.

La relación negativa entre el estrés 
laboral y la dimensión de seguridad en 
el trabajo refleja cómo el aumento del 
estrés puede generar una sensación de 
inseguridad en los docentes respecto a 
la estabilidad de su empleo. Esto sugiere 
que los niveles elevados de estrés 
pueden desencadenar preocupaciones 
sobre el futuro laboral, lo cual puede ser 
perjudicial para el bienestar psicológico 
de los trabajadores.

En cuanto a la flexibilidad laboral, 
el estudio encontró que un mayor estrés 
laboral está asociado a una disminución 
en la percepción de flexibilidad en el 
trabajo. Este hallazgo resalta cómo el 
estrés laboral puede limitar la capacidad 
de los docentes para gestionar sus 
horarios y tareas de manera autónoma, 
lo que contribuye a un ciclo de mayor 
estrés y menor satisfacción con su labor. 
Aunque la relación entre el estrés laboral 
y la productividad laboral fue negativa, 
no resultó ser significativa, lo que sugiere 
que el estrés no tiene un impacto directo 
y claro sobre la productividad en este 
contexto.

Es fundamental que las 
universidades implementen estrategias 
para reducir el estrés laboral entre los 
docentes, como programas de apoyo 
psicológico o de gestión del estrés, para 
mejorar la percepción de seguridad en 
el trabajo. Crear un entorno laboral que 
brinde estabilidad emocional puede 
ayudar a reducir la incertidumbre que 
sienten los docentes y mejorar su 
bienestar general. Se recomienda a 
las instituciones educativas promover 
políticas de teletrabajo que favorezcan 
una mayor flexibilidad laboral para 
los docentes. Ofrecer opciones más 
adaptables en cuanto a horarios y 
tareas podría ayudar a disminuir el 
estrés, permitiendo a los docentes 
gestionar mejor sus responsabilidades 
profesionales y personales, lo que 
redundaría en una mayor satisfacción en 
el trabajo.

La satisfacción laboral de los 
docentes podría mejorarse mediante 
la creación de ambientes laborales 
más positivos, donde se reconozcan 
sus esfuerzos y logros, a la vez que 
se reduzcan las cargas de trabajo 
excesivas. Desarrollar iniciativas que 
fomenten un equilibrio adecuado entre 
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la vida laboral y personal contribuiría 
a reducir el estrés y aumentar la 
motivación y el bienestar general de los 
docentes. Dado que el estrés laboral no 
mostró una relación significativa con la 
productividad laboral en este estudio, se 
recomienda investigar más a fondo otras 
variables que puedan estar influyendo 
en la productividad de los docentes 
universitarios. Es crucial considerar 
aspectos como el apoyo institucional, la 
infraestructura tecnológica y el ambiente 
de trabajo en general, que podrían tener 
un mayor impacto en la productividad 
que el estrés laboral en los docentes 
universitarios.
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