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La finalidad de esta investigación fue conocer los niveles de satisfacción laboral de las enfermeras académicas
y de las demás académicas de una universidad en Chile. Es un estudio descriptivo, correlaciona! y causal,
donde se observa el fenómeno de la satisfacción laboral en su contexto natural. Se trabajó con una población de
académicas (N=197). Los instrumentos utilizados fueron las escalas Indice de Descripción del Trabajo (Smith)
y, Opinión sobre el Trabajo (Bolda) adaptadas y estandarizadas para el país, además de preguntas relacionadas
con variables sociodemográficas, de trabajo y de su vida personal. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial
(frecuencias, porcentajes, promedios, desviación estándar, análisis de varianza, coeficiente de correlación, aná
lisis de correlación múltiple, t student, F y coeficientes path). Algunas de las conclusiones más relevantes
fueron: las enfermeras académicas se encuentran menos satisfechas que las demás académicas de la universi
dad, la variable predictora remuneración es aquella sobre la que están más insatisfechas todas las académicas;
sin embargo, no es la que consideran más importante en relación con la satisfacción laboral. Son las variables
jefe, interacción con sus pares y política de promociones las que tienen el mayor peso en la satisfacción laboral
de las académicas. La falta de higiene en los lugares de trabajo, falta de seguridad, excesivo ruido y una tempe
ratura poco agradable, les produce insatisfacción. Casi la mitad de las académicas declaró trabajar en otro
lugar además de la universidad, y que el trabajo las agobia ya que no tenían tiempo para sus vidas privadas.

The purpose of the present research was to know about the job satisfaction level of academic women nurses
and the other group of academic women of an university in Chile. This research is a descriptive, correlational
and causal research, where the job satisfaction phenomenon is observed in its natural context. The study was
realized with the academic women population. The Job Description Index and the Employee Opinión Survey
which where translated, adapted and standarizeded for the situation were used. A number of sociodemographic,
personal and job variables were elaborated by the author.

A descriptive and inferencial statistic was used. Some results and obtained conclusions were as follows:
the academic nurses are found less satisfied at their jobs than the other academic women, the predictor

https://doi.org/10.29393/CE6-5SLTE20005
mailto:tparavic@udec.cl


CIENCIA y ENFERMERIA VI (1), 2000

Keywords: Job satisfaction, Job satisfaction in academic women, Job satisfaction in academic nurses.

INTRODUCCION

Problema

60

variable remuneration is the one on which the academic are more insatisfied, however it is not the variable
they considered the more important in relation to job satisfaction. It is the chief, their peers and the promotion
policy which have the greatest importance in academic job satisfaction. The lack of hygiene and security, the
excessive noises and less agreable temperature at workplaces, producein them insatisfaction Almost half of
the academics declare to work in other places in addition to the uníversity, and were complained that the
work overhelms them and they lack time for their personal life.

Empleados satisfechos se asocia también
a una baja tasa de ausentismo y a una escasa
rotatividad en los lugares de trabajo, lo que
permite una mejor cohesión de grupos de
trabajo y una mejor eficacia. Esto genera, a
su vez, personas competentes con una bue
na imagen de sí mismas y respetadas por los
demás. Este ambiente o clima proporciona a
su vez satisfacción.

El trabajo es un valor social que dignifica
al hombre y le da su esencia fundamental
como ser humano, y como tal debe ser una
fuente de satisfacción, mas aún en una uni
versidad que es el lugar donde se construye
el saber y la cultura y se estructura nuestra
sociedad.

El trabajo en una universidad es un trabajo
interesante, desafiante, de alto nivel intelec
tual, con cierta autonomía, de gran respon
sabilidad para con los alumnos y la sociedad,
lo que le otorga un cierto status social.

Se podría pensar, entonces, que es una
fuente de satisfacción para sus académicos,
pero, ¿qué es lo que acontece? Continuamen
te se están escuchando quejas de las acadé
micas en relación con: las malas condiciones
físicas del trabajo, el exceso de trabajo, la falta
de cohesión de grupo, las malas relaciones
entre pares, las bajas remuneraciones, y so
bre las políticas de evaluaciones y promo
ciones, entre otros.

Debido a la importancia que tiene en el
trabajo académico la formación de alumnos

En las sociedades modernas, se sugiere que
el hombre trabaja debido a una compleja
mezcla de factores que pueden ser económi
cos, sociales y/o psicológicos. Se trabaja por
dinero, prestigio, poder, por un sentido de
responsabilidad social o, simplemente, por
establecer relaciones personales y ampliar el
círculo de personas.

Se trabaja para satisfacer las propias ne
cesidades y las de la familia, así como para
mejorar su nivel de vida. Se trabaja también
porque al hombre le agrada lo que hace y le
permite desarrollar sus propias capacidades.

El trabajo, cualesquiera sean las razones
por las que se realiza, debe ser una fuente de
satisfacción para quienes lo efectúan y una
vía para su desarrollo y realización perso
nal.

Personas satisfechas adoptan una actitud
más positiva en sus vidas y en general se tie
ne una sociedad más saludable en términos
psicológicos (Robbins, 1994).

La satisfacción en el trabajo es un buen
indicador de bienestar emocional y de salud
psicológica. Existe también una estrecha re
lación entre la satisfacción laboral y la salud
física. Las personas que se encuentran insa
tisfechas en sus trabajos tienden a padecer
problemas que van desde las jaquecas hasta
las cardiovasculares y la tensión que produ
ce la insatisfacción aumenta la probabilidad
de infartos. Por este solo hecho se podría jus
tificar la meta de un personal satisfecho, ya
que disminuirían los gastos médicos y la
pérdida prematura de empleados valiosos.
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Conocer los niveles de satisfacción laboral
de las enfermeras académicas y de las otras
académicas de una universidad en Chile.

Este estudio se basó en el marco referencial
de Edwin Locke, psicólogo y teórico estudio
so de la satisfacción laboral. Para Locke
(1969,1976), la satisfacción es el resultado de
la discrepancia entre lo que el trabajador
quiere y lo que realmente tiene mediada por
la importancia, lo que significa que, a menor
discrepancia entre lo que quiere y lo que tie
ne, mayor será la satisfacción.

Descriptiva, correlaciona! y causal, donde se
observa el fenómeno de la satisfacción labo
ral en su contexto natural. Este estudio tiene
un abordaje de tipo cuantitativo. Se utiliza
ron porcentajes, distribución de frecuencias,
promedios, desviación estándar, coeficiente
de correlación, r de Pearson, razón F, t Student,
análisis factorial, análisis de varianza, análi
sis de regresión múltiple y coeficiente Path.

Para el análisis se formaron dos grupos.
El grupo 1, formado sólo por enfermeras aca
démicas, y el grupo 2, por las demás acadé
micas.

de nivel de pregrado y postgrado, así como
la creación, la transmisión y conservación de
la cultura en sus más diversas manifestacio
nes, especialmente en el aspecto ético, la au
tora cree que es de suma importancia que
las académicas encuentren satisfacción en
sus trabajos y desarrollen conductas positi
vas respecto al trabajo que desempeñan y a
la institución universitaria, ya que son mo
delos para las futuras generaciones. Es ne
cesario que la persona se sienta bien consigo
misma y con los demás, que mantenga rela
ciones armónicas con sus compañeros, que
comparta metas comunes así como experien
cias laborales, y logre niveles de alta calidad
para poder sentir satisfacción en su trabajo.
Esto produce un clima de armonía y estabi
lidad psicológica, aspectos que son muy im
portantes en la actividad docente y que
deben ser percibidos como tales por los
alumnos (Díaz & Crespo, 1992).

Hl: Existen diferencias significativas en los
niveles de satisfacción laboral entre las en
fermeras y las demás académicas de la uni
versidad.

H2: Existen diferencias significativas en
los niveles de satisfacción laboral de las mu
jeres académicas pertenecientes a profesio
nes liberales de aquellas pertenecientes a
profesiones no liberales.

H3: La remuneración es el factor causal
menos importante en la satisfacción laboral
entre las mujeres académicas y por lo tanto
tiene el menor peso directo entre todos los
factores.

- Caracterizar el perfil de las mujeres aca
démicas según las variables sociales, demo
gráficas y de trabajo.

-Comparar los niveles de satisfacción la
boral de las mujeres académicas según va
riables sociales, demográficas y de trabajo en
las diversas escalas utilizadas en este estu
dio.

- Conocer el peso directo que los diver
sos factores de trabajo tienen en la satisfac-
dón laboral académica.

- Identificar los mejores predictores de
satisfacción laboral de las mujeres académi
cas.
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Mujeres académicas que corresponden a la
población en estudio y que voluntariamen
te respondieron a los cuestionarios sobre
satisfacción laboral.

Fueron todas las mujeres académicas perte
necientes a las diversas facultades de una
universidad chilena, independiente de la jor
nada de trabajo y con un contrato indefini
do de un año o más a la fecha del comienzo
de la recolección de los datos.

Se obtuvo el permiso del señor rector de la
universidad y éste envió carta a los señores
decanos para que se otorgaran facilidades
para el desarrollo del trabajo. La autora se
contactó con el Departamento de Personal
para la obtención de algunos datos como:
número de facultades, número de departa
mentos, número de mujeres académicas por
departamentos y facultades, jerarquías aca
démicas, número de personas con licencias,
etc.

Los datos fueron recolectados en su tota
lidad por la autora. Se quiere dejar constan
cia que en algunas reparticiones la
coordinación con las académicas y la obten
ción de los datos fueron muy facilitadoras,
no así en otras reparticiones, y en algunos
departamentos no se pudo obtener la infor
mación. El tiempo que las académicas se
demoraron en contestar los instrumentos
recolectores de datos varió en un rango de
12 a 50 minutos.

Los datos fueron procesados en el Depar
tamento de Estadística a través del progra
ma SPSS.

Se excluyó a académicas jubiladas y
recontratadas, a las que se encontraban fue
ra del país en misión de estudio, las ausen
tes por licencias médicas durante el periodo
de recolección de datos y las que trabajaban
en sedes universitarias en otras ciudades por
ser un número no significativo para el estu
dio.

La población real de la presente investi
gación fue de 375 académicas y se obtuvie
ron los datos de 197 académicas,
correspondientes al 53% de la población real.

Para Locke (1969) la satisfacción en el tra
bajo resulta de la percepción que se tiene de
cómo el trabajo satisface o permite satisfa
cer nuestros valores que son importantes,
haciendo que éstos sean congruentes con
nuestras necesidades. El hombre evalúa sus
experiencias de trabajo utilizando un bagaje
de actitudes, creencias y valores que trae con
sigo, y que resulta en un estado emocional
que si es agradable produce satisfacción, y
si es desagradable insatisfacción. Es un pro
ceso de evaluación en el cual el estilo de pen
samiento aparece como relevante, pudiendo
también influir la autoestima, la inteligencia
y la ambición del individuo (Judge & Locke,
1993).

Para Locke (1969, 1976) el trabajo es una
interrelación compleja de tareas, roles, res
ponsabilidades, interacciones, incentivos y
recompensas.

El entendimiento de las actitudes hacia el
trabajo requiere del análisis de los términos
de los elementos que la constituyen. Según
Locke (1976), las dimensiones clásicas del
trabajo que han sido estudiadas son: las ac
tividades del trabajo, salario, promociones,
reconocimiento, beneficios, condiciones de
trabajo, jefe, compañeros de trabajo y políti
cas de empresa, así como las interacciones
entre ellos.

La satisfacción laboral es sólo una de
muchas variables dependientes que se pue
den obtener como resultado de las interac
ciones de las distintas dimensiones del
trabajo y es la variable que la autora se pro
puso estudiar.
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Cuestionario A: En relación a variables socio-
demográficas y de trabajo elaborado por la
autora.

Cuestionario C: Escala Opinión sobre el
Trabajo (Bolda en: Belli & Déla Coleta, 1982)
mide la satisfacción del empleado en rela
ción a 3 aspectos específicos del trabajo: las
condiciones del trabajo, las actividades y los
beneficios financieros. Ambas escalas fueron
traducidas del portugués al español, adap
tadas y estandarizadas para el medio chile
no por la autora del presente trabajo.

Cuestionario D: Elaborado por la autora en
relación a situaciones específicas que produ
cirían satisfacción o insatisfacción en el tra
bajo y en la vida de la mujer académica.

Se aplicó a dos grupos de 10 personas cada
grupo. Se detectaron algunos ítemes que in
ducían a confusión por lo que fueron elimi
nados.

Se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach
correlacionando un ítem con los otros ítemes
de la escala. Los resultados demostraron alta
confiabilidad (.90 y 80 en ambas escalas res
pectivamente).

RESULTADOS, CONCLUSIONES
Y DISCUSION

Variables independientes: Facultad, departa
mento, jornada de trabajo, años de trabajo,
título profesional, grado académico, jerar
quía académica, cargo administrativo, renta
bruta, edad, estado civil, carga de trabajo
adicional remunerada, carga de trabajo adi
cional no remunerada, tipo de familia. Acti
vidades en el trabajo, jefe, interacción con
pares, remuneraciones, promoción, condicio
nes de trabajo y beneficios financieros.

Cada una de estas variables fueron defi
nidas nominal y operacionalmente.

Al analizar los resultados obtenidos, en la
escala Indice de Descripción del Trabajo se
encontró una puntuación por encima del
puntaje neutro, por lo que se puede decir que
existe satisfacción en el trabajo, aunque ésta
sea muy baja. Belli & Déla Coleta (1982) ob
tuvo resultados similares en Brasil en una
población de profesionales. Las académicas
que obtuvieron los puntajes más bajos fue
ron las pertenecientes a las facultades de
Humanidades y Arte, Farmacia, Ciencias
Naturales y Oceanografía, y Educación. Las
académicas que obtuvieron los puntajes más
bajos en la otra escala Opinión sobre el Tra
bajo fueron: las pertenecientes a Medicina
(bajo el puntaje neutro) Ciencias Naturales
y Oceanografía (puntaje neutro) Ciencias
Químicas (puntaje neutro) y Odontología (le
vemente sobre puntaje neutro). Esta última
escala mide aspectos relacionados con las
condiciones físicas y de confort que no mide
la escala anterior.

En el presente estudio, se hallaron dife
rencias significativas entre los puntajes pro
medios obtenidos por las académicas
pertenecientes a profesiones liberales y las
no liberales, encontrando que estas últimas
estaban menos satisfechas laboralmente.

Cuestionario B: Escala Indice de Descrip
ción del Trabajo (Smith en: Belli & Déla Co
leta, 1982), que mide las actitudes del
empleado frente a su trabajo. Está compues
ta por 5 subescalas: las actividades del tra
bajo, el jefe o supervisor, interacción con
compañeros, remuneración y promoción.
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jo, aspecto este último que también es seña
lado en este estudio.

Las remuneraciones no las motivan a tra
bajar, creen que son menores de lo que me
recen y no son adecuadas para su nivel. Se
consideran mal pagadas. Mauro (1994), en
un estudio realizado en Brasil, encontró que
un alto porcentaje de académicas tampoco
estaban satisfechas con sus remuneraciones.
Esta autora dice que las remuneraciones de
ben estar en concordancia con la importancia
de las funciones docentes y la responsabili
dad que ello implica, y deben asegurar un
nivel de vida satisfactorio para las académi
cas y sus familias, además de disponer de
dinero para actividades culturales. Según
Locke et al. (1980), el dinero es un incentivo
capital de motivación para el trabajo y un
vehículo que satisface las necesidades per
sonales, además de ser un punto de referen
cia por medio del cual los empleados
comparan su valor con el de otros.

En relación a las condiciones físicas del tra
bajo, las académicas no las consideran de las
mejores. Encuentran que las oficinas de tra
bajo, las salas de clases, los servicios higiéni
cos no están limpios. La temperatura de los
lugares no es adecuada. Las oficinas son rui
dosas y, en general, no se sienten confortables.

Matías & Déla Coleta (1989) señalan que
factores como luz, temperatura, ventilación
y ruido no deben ser muy extremos para ser
adecuados al trabajo. Es necesario también
tener un espacio suficiente e higiénico, y el
equipamiento debe ser moderno y adecua
do a las situaciones.

Las buenas condiciones de trabajo sirven
también como placer estético y a su vez dis
minuyen los riesgos de salud.

Misener et al. (1996) menciona que en al
gunos países las condiciones de trabajo tie
nen mayor importancia que en otros.
Mientras más subdesarrollado un país, ma
yor influencia tienen estas condiciones en la
satisfacción laboral, y esta influencia tiende
a aumentar cuando se trata de mujeres, ya
que éstas son más sensibles a estos aspectos.

Al preguntársele a la totalidad de las
mujeres académicas cuáles eran los dos as-

En la universidad se ve reproducido aque
llo de que la mayoría de las mujeres se en
cuentran en las profesiones consideradas de
servicio y esencialmente femeninas. Estas
profesiones pertenecen preferentemente al
grupo de las no liberales. Según Whitaker
(1995), las académicas que pertenecen a las
carreras de prestigio y poder (consideradas
masculinas y de preferencias liberales) tie
nen un mayor nivel de satisfacción laboral.

En general, no se encontraron diferencias
significativas entre las categorías de varia
bles sociodemográficas y de caracterización
del trabajo, y los niveles de satisfacción la
boral. Sí se encontraron diferencias signifi
cativas entre el grupo de enfermeras
académicas y las demás académicas en casi
todas las categorías de variables, medido con
la escala Opinión sobre el Trabajo.

En el presente estudio se hallaron diferen
cias significativas entre los puntajes promedios
obtenidos por las académicas pertenecientes a
profesiones liberales y las no liberales, en
contrando que estas últimas estaban menos
satisfechas laboralmente.

En relación a las diversas dimensiones del
trabajo que fueron estudiadas, se encontró
que el total de las académicas se haya me
dianamente satisfechas con las actividades
que realiza, así como con sus pares y sus je
fes. Con la política de promociones y los be
neficios financieros que otorga la institución
y las condiciones físicas del trabajo, se encuen
tran medianamente insatisfechas, y totalmen
te insatisfechas con sus remuneraciones.
Existe también una diferencia significativa
entre las enfermeras y las demás académi
cas, encontrándose las enfermeras siempre
más insatisfechas que el resto de las otras
académicas en cada uno de los aspectos es
tudiados.

Las enfermeras académicas hallan que las
actividades que desarrollan son agotadoras,
estresantes, frustrantes, y que existe riesgo
para su salud. Evans Apud Baggs (1997) en
un estudio a 500 enfermeras encontró que la
falta de reconocimiento de los jefes y la falta
de control sobre sus trabajos hacía que las
enfermeras encontraran frustrante su traba-
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de académicas en un porcentaje nada de des
preciable. Harnish & Creamer (1986),
Friendlander (1978) y NCES (1977) también
encontraron que aquello que menos satisfa
cía a las académicas eran los bajos salarios,
el exceso de trabajo y la falta de ayuda ad
ministrativa. Las malas relaciones interper
sonales ocupó el último lugar de los aspectos
que les producía una menor satisfacción en
el trabajo en el grupo de las enfermeras aca
démicas; pero ocupó el primer lugar en el
grupo de las otras académicas. Fue manifes
tado por casi la mitad de ellas y estuvo rela
cionado con la alta competitividad entre las
académicas, el egoísmo, la falta de trabajo
en equipo entre otros.

Se les preguntó también a las mujeres aca
démicas, si se encontraban satisfechas o in
satisfechas con sus vidas. Un mayor
porcentaje de enfermeras académicas (57%)
con respecto a las otras académicas (47%) se
encontraban satisfechas con sus vidas, a pe
sar de que en el trabajo en todos los aspectos
se encontraban más insatisfechas que las
otras. Las razones de satisfacción eran: tener
una familia e hijos saludables (50%) y tener
una profesión y trabajo (50%). De las acadé
micas que se encontraron insatisfechas, la
razón principal era la falta de tiempo para
su vida personal (89%). Un 42% de las aca
démicas declaró trabajar en otro lugar, ade
más de la universidad, y tener agregada una
mediana o alta carga de trabajo doméstico.

La variable predictora remuneración, es
aquella sobre la cual las académicas se que
jan más, pero es la que tiene un menor peso
en relación a la satisfacción en el trabajo. Son
las variables jefes, interacción con sus pares
y la política de promociones las que tienen
un mayor peso o importancia en la satisfac
ción laboral de las mujeres académicas.

La política de promociones, factor de gran
peso en la satisfacción laboral, fue bastante
cuestionada por las académicas, especial
mente lo relacionado con las evaluaciones.
Según la autora del presente trabajo, los as
pectos no evaluados de la calidad de las ac
tividades realizadas, la priorización de la
investigación por sobre las actividades de

pectos que les producían una mayor satis
facción en el trabajo, un 95% de las enferme
ras y un 81 % de las otras académicas
respondieron que las actividades de docen
cia (tanto teóricas como clínicas o prácticas),
en un segundo lugar la interacción con per
sonas y pares señalado por un 38% de las
enfermeras y un 27% de las otras académi
cas. En tercer lugar mencionaron la posibili
dad de capacitarse y perfeccionarse.

La actividad de investigación fue señala
da por un 34% de las mujeres académicas,
pero sólo por un 10% de las enfermeras.

También fue mencionado por un 14% de
mujeres académicas de ambos grupos la li
bertad existente para poder compatibilizar
el trabajo con el rol de madre y la libertad de
poder trabajar en otro lugar.

Al preguntársele a las mujeres académi
cas cuáles eran los dos aspectos del trabajo
que menos satisfacción les producía, las en
fermeras respondieron de la siguiente ma
nera: 52% la falta de reconocimiento de los
jefes y pares, 43% el exceso de trabajo, 33%
los bajos salarios, 24% pérdida de tiempo en
reuniones y trabajos de secretaría y un 19%
las malas relaciones interpersonales.

El otro grupo de académicas respondió lo
siguiente: 49% las malas relaciones interper
sonales, 42% los bajos salarios, 30% falta de
reconocimiento de jefes y pares, 30% pérdi
da de tiempo en reuniones y trabajo de se
cretaría y un 11 % el exceso de trabajo. Ambos
grupos de académicas señalaron también
que la docencia indirecta y la escasez de ma
teriales de apoyo les producía insatisfacción.

Creo que es importante destacar el gran
porcentaje de enfermeras que mencionaron
el exceso de trabajo, aspecto que tiene una
diferencia en porcentajes muy notoria con el
otro grupo de académicas. Es queja constan
te escuchar que las enfermeras deben siem
pre trabajar el doble que los demás para
demostrar sus conocimientos y capacidades,
especialmente ante sus jefes.

La pérdida de tiempo en reuniones que
no conducen a nada y el tener que realizar
trabajos que competen a secretaría o perso
nal auxiliar, fue nombrado en ambos grupos
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docencia, la preocupación permanente de
algunas académicas de acumular certificados
de cursos o de otros eventos -identificado
en el ámbito académico como "curriculitis"-
así como el escaso o a veces nulo presupues
to asignado a la promoción de académicos -
punto este último estrechamente relacionado
con las remuneraciones-, hacen que las aca
démicas se encuentren frustradas y se que
jen constantemente sobre estos aspectos.

La importancia que tiene el jefe y la inte
racción con los pares en la satisfacción labo
ral hace necesario que éstos desarrollen la
práctica olvidada del reconocimiento a las
actividades realizadas, ya que fue mencio
nado por muchísimas académicas como au
sente y de gran insatisfacción para ellas.

El reconocimiento satisface las necesida
des psicológicas y sociales del individuo, y
las buenas relaciones interpersonales son
imprescindibles para un buen trabajo en
equipo, el desarrollo de un grupo de trabajo
y el sentido de identidad y de pertenencia
para con la institución.

Este trabajo está inserto en la línea de in
vestigación Salud-Trabajo-Mujer del Depar
tamento de Enfermería, y tiene como
finalidad última permitir asesorar a las au
toridades universitarias en la identificación
y solución de problemas derivados de la in
satisfacción laboral de las académicas, así
como también prever conflictos futuros.
Cualquier programa y decisiones que se to
men para incrementar la satisfacción laboral,
irán no sólo en beneficio del recurso huma
no académico, sino también de los alumnos
y de la propia institución universitaria.


