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RESUMEN  

 

En las últimas décadas, el sistema universitario se ha visto afectado por múltiples presiones derivadas de los cambios 

económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos que han ido aconteciendo en el camino hacia lo que hoy 

llamamos sociedad globalizada y por la creación de los Espacios Europeos de Educación Superior. La disminución de 

recursos, el aumento de la demanda y la falta de apoyo político, han convertido al sistema universitario en un contex-

to laboral idóneo para la emergencia de riesgos de carácter psicosocial, tales como el estrés laboral y el síndrome de 

burnout. Se ha realizado una revisión de las principales investigaciones que se han llevado a cabo sobre estrés laboral 

y síndrome de burnout en la universidad con el fin de dar respuesta a tres cuestiones: si el estrés y el burnout pueden 

considerarse un problema de salud en el ámbito universitario, qué variables están siendo objeto de estudio y hacia 

dónde habría de encaminar las futuras investigaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante las pasadas dos décadas se han produ-

cido cambios importantes en el sector universitario a 

nivel mundial, convirtiéndolo en fuente de estrés. Entre 

ellos, pueden señalarse la caída de los salarios en países 

como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, el in-

cremento de posiciones académicas cada vez más inesta-

bles, así como la presión y carga de trabajo debida a la 

necesidad de atraer fondos de financiación externos 

(Fisher, 1994). 

En España, también se han producido cambios 

importantes en las últimas décadas que han afectado al 

sistema universitario. Para la adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior las enseñanzas universi-

tarias estarán sometidas a cambios que son resultado, 

además, de las políticas de convergencia europea, de las 

profundas transformaciones sociales, culturales y políti-

cas a las que estamos asistiendo, consecuencia, a su vez, 

de la globalización, la sociedad del conocimiento y la 

fuerte presencia de las tecnologías en nuestras vidas 

(UNESCO, 1998, cit. en Michevila y Calvo, 2000). 
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Por otro lado, es previsible que este escenario 

de transformaciones afecte a la figura del Personal Do-

cente e Investigador (PDI) y del Personal de Administra-

ción y Servicios (PAS) trabajadora en nuestras universi-

dades. En este sentido, los nuevos retos que estos cam-

bios imponen al profesorado van más allá de la reestruc-

turación del sistema educativo y afectan de lleno al 

concepto mismo de profesionalidad docente (González, 

2005). 

El profesor es considerado un factor crítico en 

este proceso de cambio. De él se espera compromiso, 

dedicación, adecuación a un nuevo perfil profesional 

basado en el desarrollo de múltiples competencias. Sin 

embargo, todos estos cambios, a los que ha de adaptarse 

el docente, se están produciendo de forma continua, en 

cortos periodos de tiempo y van acompañados de recor-

tes en la financiación a las universidades y del incremen-

to del número de alumnos. Hay que añadir a esto la 

situación de inestabilidad laboral en la que se encuentran 

un número importante de docentes que trabajan en las 

universidades españolas y el aumento de la competitivi-

dad laboral. De igual modo, estos cambios afectarán 

también a la figura del PAS. Por ejemplo, el cambio de 

los procesos de gestión del conocimiento, mediante la 

introducción de las TICS implicará cambiar la política de 

formación y algunas de las funciones, no sólo del profe-

sorado, sino de todos los profesionales implicados (bi-

bliotecarios, gestores, administrativos, etc.), cambios que 

afectaran, además, a las formas de interacción social que 

establezcan dichos profesionales entre ellos y con los 

alumnos y profesores. Del mismo modo, al igual que el 

profesorado, estos profesionales tendrán que familiari-

zarse con la nueva organización de los planes de estu-
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dios, de los sistemas de evaluación, con los nuevos 

títulos y homologación de los mismos, entre otros, lo que 

implicará, sin duda, un aumento del volumen de trabajo.  

Puede decirse, por tanto, que la situación actual 

que viven las universidades españolas apunta hacía un 

aumento de las demandas o exigencias del trabajo y una 

pérdida de control, al no disponer de recursos suficientes 

o tener que enfrentarse a situaciones aún novedosas, lo 

que configura una situación idónea para la aparición del 

estrés laboral, según el modelo de Karasek (1979) o el de 

Lazarus y Folkman (1984) y, por ende, para la aparición 

del síndrome de desgaste psíquico en el trabajo.  

Todo lo cual, justificaría en la actualidad el in-

terés por el estudio del estrés y síndrome de burnout en 

la universidad. No obstante, para conocer el efecto que, a 

nivel profesional, está produciendo en los trabajadores 

de la universidad la dinámica de cambios hacia la adap-

tación al Espacio Europeo de Educación, sería necesario 

un estudio exhaustivo del estrés y el síndrome de burnout 

a partir de las investigaciones realizadas en el ámbito 

universitario en general. Por ello, el objetivo principal de 

este trabajo ha sido realizar una revisión de las investiga-

ciones sobre estrés laboral y síndrome de burnout en el 

personal de universidad, realizados hasta la actualidad. 

Con esta revisión se trataba de dar respuesta a tres cues-

tiones: 

 En qué medida este personal presenta estrés laboral y 

síndrome de burnout. 

 Cuáles son las principales variables objeto de estudio 

en estas investigaciones. 

 Hacia dónde podrían dirigirse las futuras líneas de 

investigación. 

La revisión se ha realizado atendiendo a los 

trabajos de investigación sobre estrés laboral y síndrome 

de burnout en la universidad, presentados en las princi-

pales bases de datos nacionales e internacionales de 

psicología, educación y ciencias de la salud (Psycodoc, 

PsycInfo, Medline, entre otras.). Se han utilizado como 

criterios de búsqueda: a) realizados en los últimos 15 

años; b) investigaciones a nivel nacional y/o internacio-

nal; c) centrados en el estudio del estrés laboral y/o el 

burnout; d) en el personal docente y/o no docente. 

En total se hallaron treinta estudios (véase 

Anexo1) de los cuales, diecinueve se refieren al PDI 

(6.3%) y once, además, al PAS (3.7%). La mayoría de 

los trabajos aportan datos sobre el estrés laboral (19 

estudios, frente a 11 que estudian el síndrome de bur-

nout). Mientras que en los estudios sobre estrés laboral 

es más frecuente utilizar muestras de todo el personal (11 

estudios con muestras de PDI y PAS, frente a 8 estudios 

sólo con PDI), las investigaciones sobre burnout se 

centran de forma casi exclusiva en el personal docente (9 

estudios con muestra de PDI, frente a 2 con PAS). De las 

investigaciones seleccionadas nueve son nacionales y 

veintiuna internacionales. Señalar que las investigacio-

nes nacionales se han centrado más en el estudio del 

síndrome de burnout y sólo en el colectivo docente (7 

estudios, frente a 4 estudios realizados a nivel interna-

cional).  

 

DISCUSIÓN 

 

Atendiendo a las cuestiones de partida, a conti-

nuación se discuten los principales hallazgos. 

En relación con la primera cuestión planteada, 

en qué medida este personal presenta estrés laboral y 

síndrome de burnout, los estudios revisados apuntan a 

que el colectivo de la enseñanza constituye, hoy en día, 

uno de los más afectados por los síndromes de estrés 

laboral, cuyas consecuencias pueden ser desafortunadas 

tanto para el trabajador como para el centro u organiza-

ción en la que trabaja. El estrés y burnout en el personal 

de universidad pueden ser considerados un problema, 

extenso, grave y costoso. Puede considerarse extenso, si 

consideramos los datos de prevalencia aportados en las 

investigaciones en este sector en el ámbito nacional e 

internacional. En este sentido, por ejemplo, en el caso de 

la experiencia de estrés, autores como Winefield y Jarrett 

(2001) y Winefield, Gillespie, Stough, Dua y Hapua-

rarchchi. (2003) informaron que entre el 40 y 50% del 

personal de universidad presentaron indicadores de 

estrés laboral, Dua (1994) y Sharpley, Reynolds, Acosta 

y Dua (1996) señalan que la prevalencia se encuentra en 

torno al 25%. Estas cifras superan al 15% encontrado, en 

nuestro país, por León y Avargues (2004; 2007). Aún 

así, es muy superior al aportado en las encuestas nacio-

nales realizadas sobre estrés laboral en la población 

trabajadora. Por ejemplo, según la VI Encuesta Nacional 

de Condiciones de Trabajo, realizada por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el 6.3% 

de los trabajadores señalan al estrés laboral como dolen-

cia causante de sus problemas de salud (Almodóvar y 

Pinilla, 2007). 

Por otro lado, en la mayoría de los estudios 

realizados sobre estrés en el personal de universidad se 

ha puesto de manifiesto que la prevalencia de éste es 

superior en el caso del personal docente (Dua, 1994; 

Sharpley et al, 1996; Winefield, 2000; Winefield y Ja-

rrett, 2001; Winefield et al., 2003) y que, en algunos 

casos, llega a ser incluso más elevada que en otras profe-

siones (Avargues, 2006; Winefield, 2000). Ahora bien, 

en el estudio realizado por Avargues (2006), del 32.7% 

del personal que presentó sintomatología aguda, el por-

centaje de participantes del PAS fue superior al PDI 

(37.7% frente al 29.5%). 

En cuanto al síndrome de burnout, en el caso 

del personal docente e investigador, las cifras sobre 

prevalencia en nuestro país oscilan entre el 16.4% 

(Durán, Extremera y Rey, 2001), el 18.4% de docentes 

con burnout en su grado máximo, informado por Paredes 

(2000) y el 22.9% que presentan el nivel más extremo de 

la clasificación realizada por Guerrero (2003). Por otro 

lado, respecto a la prevalencia del síndrome de burnout 

en el PAS, León y Avargues (2004; 2007) informan del 

13% de personas encuestadas (docentes y no docentes), 

que presentan las tres dimensiones del síndrome. Por 

otro lado, Avargues (2006) estudia la variable ―core of 

burnout‖ definida a partir de las dos dimensiones negati-

vas del síndrome (cansancio emocional y despersonali-

zación) y halla que el 10.7% del personal presentan 

puntuaciones altas en dicha variable y que al considerar 

el sector de pertenencia, el 8.4% del PDI presenta pun-

tuaciones altas en cansancio emocional y despersonali-

zación, frente a un 14.4% del PAS. 

Con todo, los datos aportados parecen indicar 

que estamos ante un problema bastante frecuente, cuyas 

consecuencias lo convierten, además, en grave y costoso. 

En concreto, los estudios apuntan a que la experiencia de 

estrés puede afectar a la satisfacción laboral, el compro-

miso con el trabajo y la organización y a la aparición de 

estados de ansiedad, aumento de días de absentismo, 

visitas al médico, accidentes laborales y enfermedades 

(Dua, 1994; Sharpley et al., 1996). Además, Boyd y 

Wylie (1994) informan, en relación con los docentes 
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universitarios, que la sobrecarga y el estrés laboral afec-

tan al tiempo que el profesional dedica a la investiga-

ción, la publicación de los resultados obtenidos en las 

mismas y el desarrollo profesional, repercutiendo en un 

deterioro de la calidad de los estándares de enseñanza e 

investigación. Se relaciona, además, con un incremento 

de los conflictos interpersonales tanto en el trabajo como 

con la familia y con la aparición de problemas de salud 

físicos y emocionales. Del mismo modo, el estudio de las 

bajas laborales docentes ocurridas en Badajoz y provin-

cia, durante el período comprendido entre 1990 y 1995, 

indicó que el 37% de estas bajas estaban relacionadas 

con problemas de salud asociados al estrés, entre ellos, 

hipertensión, insomnio, depresión y trastornos gastroin-

testinales (Guerrero, 2003). 

Atendiendo a todo lo comentado y en res-

puesta a la primera cuestión planteada podría decirse, por 

tanto, que el estrés laboral y el síndrome de burnout son 

problemas frecuentes y que pueden afectar a la salud del 

personal de universidad. 

Siguiendo con la segunda cuestión, cuáles 

son las principales variables objeto de estudio, en nues-

tro país, la investigación sobre estrés laboral en el sector 

educativo se ha centrado sobre todo en los niveles de 

primaria y secundaria. En cambio, son escasos los estu-

dios sobre el estrés laboral en el ámbito universitario, lo 

que parece ser una tónica internacional (p.ej. Avargues, 

2006). Esto puede ser debido a que, tradicionalmente, se 

ha considerado la enseñanza universitaria como una 

ocupación con bajo estrés debido a que se partía del 

presupuesto de que el personal universitario dispone de 

estabilidad, baja carga de trabajo, libertad para proponer 

sus propios intereses de investigación y flexibilidad 

horaria. En definitiva, los profesores universitarios dis-

frutan de mayor libertad para decidir qué, cuándo y 

cómo quieren enseñar, lo que afecta de forma positiva a 

su bienestar.  

Autores como Taris, Schreur y Van Iersel – 

Van Silfhout (2001) no consideran acertado hacer gene-

ralizaciones de los resultados obtenidos en el nivel de 

primaria y secundaria al nivel universitario. Opinan que 

la enseñanza en la universidad no puede ser un estresor 

tan importante como lo es en la educación obligatoria. 

En este sentido, Abouserie (1996) realiza un estudio con 

profesores universitarios y obtiene que éstos consideran 

como principal causa de estrés la dirección de investiga-

ciones y no la enseñanza. Los docentes de primaria y 

secundaria realizan sólo una parte de las tareas que han 

de desempeñar los docentes universitarios, la de enseñar.  

De la revisión de los estudios hallados se 

desprende que: a) la mayoría de los trabajos se centran 

en determinar cuáles son los desencadenantes del estrés 

y el síndrome de burnout (16 estudios; 5.3%) y cómo 

influyen las variables de carácter demográfico y laboral 

(14 estudios; 4.6%), siendo muy pocos los que se centran 

en el estudio de variables moderadoras de carácter per-

sonal. b) Las causas del estrés laboral en la enseñanza 

superior son múltiples. Entre las más citadas: recortes en 

la financiación, excesivo número de horas semanales de 

trabajo, falta de tiempo para dar respuesta a las exigen-

cias del trabajo, falta de recursos, conflicto y ambigüe-

dad de rol, escaso control sobre aspectos que afectan a 

las tareas que forman parte del puesto de trabajo, escasas 

oportunidades para promocionar y controlar la propia 

trayectoria profesional, relaciones con los alumnos, 

escaso reconocimiento social y recompensa a su labor 

profesional, bajos salarios e inseguridad en el empleo. 

Tales factores determinantes pueden reducirse a tres 

categorías (demandas, control y apoyo social), que inter-

accionan entre sí, de acuerdo con los supuestos de algu-

nos modelos teóricos como el de demanda-control o el 

de conservación de recursos (Taris et al., 2001). c) Pare-

ce que el estrés laboral no afecta por igual a todos los 

trabajadores. Ciertas características personales dan lugar 

a una mayor o menor susceptibilidad a los factores psi-

cosociales responsables de la tensión laboral. Entre las 

variables personales estudiadas destacan (véase Anexo 

1): las estrategias de afrontamiento (4 estudios; 13.3%), 

el apoyo social (3 estudios; 10%), la eficacia percibida (3 

estudios; 10%), el optimismo (1 estudio; 3.3%), la per-

sonalidad resistente (1 estudio; 3.3%), el engagement (1 

estudio; 3.3%), el patrón de conducta tipo A (1 estudio; 

3.3%) y el locus de control (1 estudio; 3.3%).  

Por último, en relación a la tercera cuestión 

planteada, hacia dónde podrían encaminarse futuras 

líneas de investigación, señalar que el grupo profesional 

que ha recibido más atención por parte de los investiga-

dores es el académico. La mayoría se centran en la fun-

ción docente. Olvidan la faceta investigadora, pese a que 

los propios profesores consideran como causas principa-

les de estrés por sobrecarga, la dirección de trabajos de 

investigación (tesinas, tesis, etc.), tener que compatibili-

zar el dar clase con el realizar investigaciones y la elabo-

ración de artículos para difundir los resultados de las 

mismas en revistas de carácter científico-técnico. Por 

otro lado, el análisis del estrés laboral y del síndrome de 

burnout en el ámbito universitario quedaría incompleto si 

no incluyese la actividad laboral del PAS. 

Por otra parte, como se ha comentado, existen 

evidencias empíricas que nos hacen pensar en el estrés 

laboral y síndrome de burnout como problemas de salud 

bastante frecuentes entre los docentes y personal de 

administración y servicios de la universidad, por lo que 

no es de extrañar que la mayoría de las investigaciones 

desarrolladas, se hayan centrado en determinar la magni-

tud del problema y cuáles son los factores organizaciona-

les que lo desencadenan.  

Dado que la situación de cambio a la que está y 

estará sometido el sistema universitario es difícilmente 

modificable y exige un esfuerzo personal de adaptación, 

sería interesante seguir ahondando en el estudio de va-

riables de carácter personal que pueden actuar como 

moderadoras de la experiencia de estrés y la aparición 

del síndrome. De hecho, podría ser de gran utilidad de 

cara a la elaboración de programas de prevención y 

tratamiento del estrés laboral y el síndrome de burnout 

en la Universidad. 

En resumen, sería interesante que en futuras 

investigaciones se ampliara el estudio del tipo de desen-

cadenantes de estrés y burnout, incluyendo la carga 

investigadora y burocrática de los docentes así como 

otros estresores, aún no estudiados, que pudieran deri-

varse de los cambios acontecidos en el sector universita-

rio. De igual modo, dichas investigaciones deberían 

considerar al PAS, ya que son escasos los trabajos reali-

zados al respecto y, como se ha podido comprobar en 

investigaciones previas presenta niveles de estrés y 

burnout considerables. Por otro lado, sería necesario 

profundizar en el estudio de variables de tipo personal, 

dado que son pocas las investigaciones que así lo hacen 

y en la que se ha podido comprobar el importante papel 

que desempeñan como moduladoras de la experiencia de 

estrés y, por ende, del síndrome de burnout (Avargues, 

2006). 
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Para terminar cabría señalar, como limitación a 

este trabajo de revisión, la propia idiosincrasia de cada 

universidad (tamaño, pública vs privada, etc.), informa-

ción ausente en la mayoría de las publicaciones. Ello 

implica un importante sesgo a la hora de interpretar los 

datos y obliga a actuar con cautela a la hora de generali-

zar los resultados a todo el gran colectivo universitario. 

 

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión puede decirse que: 

1. La investigación realizada sobre estrés laboral y 

síndrome de burnout en la universidad es escasa. 

2. En general, los estudios son descriptivos, centrándose 

en el análisis de la prevalencia de estos síndromes y de 

sus consecuencias. 

3. Las investigaciones realizadas se han centrado en el 

estudio de la influencia de variables sociodemográficas y 

laborales desencadenantes de estrés. Se presta poca 

atención al estudio de variables de carácter personal que 

podrían actuar como moderadoras de dicho síndrome.  

4. Las futuras líneas de investigación deberían ahondar 

más en los temas estudiados y además, considerar la 

distinción por grupos profesionales y el estudio de varia-

bles de tipo personal.  
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ANEXO 1. Principales líneas de investigación sobre estrés y burnout en la universidad. 

Nacionales 
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Estrategias de afrontamiento 

León, J. M. y Avargues, M. L. (2004). Evaluación del estrés sociolaboral en 
la Universidad de Sevilla. Memoria de investigación. Madrid: Fun-

dación Mapfre Medicina. 
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Salud física y emocional 

Sharpley, C. F., Reynolds, R., Acosta, A. y Dua, J. K. (1996). The presence, PDI y Estrés laboral y no laboral 



Avargues, M.L. y Borda, M.: Estrés laboral y síndrome de burnout en la Universidad: análisis descriptivo de la situación actual 

y revisión de las principales líneas de investigación 

78  

nature and effects of job stress on physical and psychological health 

at a large Australian University. Journal of Educational Administra-

tion, 34, 73-86. 

PAS Ansiedad 

Salud 
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profesional en los profesores de la Universidad de los Andes. Edu-
cere Investigación, 6 (17), 29-36. 

PDI Burnout 

Variables sociodemográficas 
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Condiciones de trabajo 

Estrategias de afrontamiento 

Alemania   

Taris, T. W., Schreurs, P. J. G., y Van Iersel-Van Silfhout, I. J. (2001). Job 

stress, job strain, and psychological withdrawal among Dutch univer-
sity staff: towards a dual process model for the effects of occupa-

tional stress. Work y Stress, 15 (4), 283-296. 

PDI Tensión laboral 

Cinismo 
Compromiso organizacional 
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Abouserie, R. (1996). Stress, coping strategies and job satisfaction in univer-

sity academic staff. Educational Psychology, 16, 49-56. 
 

PDI Estrés laboral 
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