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1. Resumen 

La presente investigación, busca describir el significado de los docentes acerca 

del agotamiento laboral, como también el significado del trabajo con estudiantes sordos, 

los factores de riesgo relacionados a la labor educativa y los aspectos del trabajo docente 

que se pueden relacionar con el Síndrome de Burnout. 

Al finalizar este estudio de caso único, los resultados obtenidos dan cuenta  de 

cómo los docentes le dan un significado al agotamiento laboral, a través del 

involucramiento excesivo con sus alumnos, debido a las condiciones psicosociales de 

vulnerabilidad de las familias que afecta a los estudiantes, lo que genera de cierta forma 

desgaste profesional, predominando un factor característicos como el agotamiento 

emocional y físico, entre otros, que también se demuestra en los resultados. A través del 

instrumento aplicado, surgieron variados elementos nuevos, demostrando que el enseñar 

a niños sordos si bien es desafiante, es una fuente de motivación para los docentes, 

dando cuenta de cómo la vocación actúa como mediador, para que el trabajo no se 

defina sólo desde una experiencia estresante. 

Palabras Claves (5): Significado, Trabajo educativo, Agotamiento, Educación y 

Sordera. 
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Abstract 

The present research seeks to describe the meaning of teachers about work 

exhaustion, as well as the meaning of working with deaf students, the risk factors related 

to educational work and the aspects of teaching work that can be related to Burnout 

Syndrome.  

At the end of this single case study, the results obtained show how teachers give 

meaning to work exhaustion, through excessive involvement with their students, due to 

the psychosocial conditions of vulnerability of families that affect students, what 

generates in a certain way professional wear, predominating a characteristic factor such 

as emotional and physical exhaustion, among others, which is also demonstrated in the 

results. Through the applied instrument, varied new elements emerged, demonstrating 

that teaching deaf children, while challenging, is a source of motivation for teachers, 

showing how vocation acts as a mediator, so that work is not defined only from a 

stressful experience. 

Keywords (5): Meaning, educational work, exhaustion, education and deafness. 
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2. Introducción. 

En la actualidad, el ritmo de vida de las personas es acelerado en todo ámbito, 

existiendo un incremento en las exigencias laborales, particularmente en el ámbito del 

trabajo;  ritmo que se ha visto influenciado por las demandas económicas y en general, 

la actividad de la sociedad responde a “realizar todo para ayer”. Especialmente, el 

ámbito de la Educación y los profesionales que eligieron el camino de enseñar, se han 

visto afectados a partir de los últimos 20 años con la Reforma Educacional, que llevó a 

que su trabajo se devaluara económicamente, y sus bajos sueldos demuestran la baja 

valoración que existe para los profesores en Chile (Buzzetti, 2005). 

  Las experiencias con las que lidian los docentes todos los días, pueden traer 

consecuencias en el aspecto personal. En muchos casos, la vulnerabilidad de sus 

estudiantes, el exceso de carga laboral, entre otros aspectos, trae consecuencias en el 

ámbito personal de los docentes, lo que se suma a que son ellos quienes entregan los 

conocimientos a las personas desde niños, lo que lleva a generar altas expectativas y 

exigencias de los padres hacia los profesores, ya que esto los ubica en el centro de la 

formación de los niños, esperando que generen habilidades que transmitan 

conocimientos, y, en general, que cumplan un rol formativo, abarcando el enseñar 

hábitos, inculcar valores y poner reglas, trabajo que debería ser complementado con las 

familias, pero que en su mayoría son los profesores quienes asumen estas funciones, 

agregándoles una sobrecarga a su labor (Colegio de Profesores A.G, 2000). 
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En el marco del país se han realizado diversos cambios con la nueva visión que 

se tiene de la inclusión en las aulas, sin embargo, uno de los grupos que ha quedado 

fuera de ella son las escuelas especiales en sordera, escuelas que tienen una cantidad 

inferior de  funcionamiento.  

En esta  investigación se buscó conocer la realidad de aquellos profesores que 

enseñan en este contexto, con la finalidad de comprender, cómo es que significan su 

trabajo y las experiencias estresantes que viven por el sólo hecho de ser profesores, y a 

su vez la situación en la que se encuentran, enseñando en un contexto de sordera. Así, a 

través del análisis del significado se podría conocer como ellos significaran su trabajo y 

si existe o no concientización por parte de los docentes acerca del agotamiento que este 

implica y que los podría llevar en algún momento a desencadenar Síndrome de Burnout, 

el cual es conocido como una dolencia que puede afectar en mayor medida a los 

docentes, y que es tan problemático, que puede terminar en la pérdida de sentido del 

trabajo:  

“Estas personas se ven expuestas a un nivel alto de estrés y frustración. Si 

esto sigue un curso crónico, finalmente se termina deteriorando su 

capacidad para lograr desempeñarse adecuadamente y las condiciones 

son óptimas para el desarrollo del Burnout” (Maslach et al, 2001, citado 

en Buzzetti, 2005, p.9) 
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  Los profesores que ejercen en el contexto de la educación de niños sordos, 

poseen características distintas en su trabajo, a diferencia de los profesores de aula 

regular, como la forma de comunicación que es particularmente la Lengua de Señas, y 

su papel dentro de su quehacer tanto con los niños y sus familias. Por tanto, a partir de 

cómo estos docentes definen sus experiencias, se podrá identificar la construcción de sus 

significados tanto del agotamiento, dentro de su profesión, pero también de todo lo que 

significa el trabajo educativo con niños sordos. 

Para ello, el marco metodológico que se emplea en esta investigación es la 

perspectiva epistemológica hermenéutica, específicamente en el paradigma 

hermenéutico interpretativo, ya que a partir de lo que relaten se realizará una búsqueda 

de sentido y de comprender los fenómenos y/o experiencias. En relación a esto es que se 

adopta una metodología de carácter cualitativo, que permite analizar el problema desde 

la interpretación del significado que los profesores le atribuyen al agotamiento laboral,  

esto se realizará por tanto, a través de una visión comprensiva del contenido relatado y 

por tanto, buscará el sentido a través del lenguaje. Se hablará de una metodología 

cualitativa, ya que, se hace referencia a la forma en que se enfocan los problemas, y se 

buscan las respuestas.  

  A partir del desarrollo del concepto de Significado y sus bases teóricas y, a modo 

de comprender el constructo de significado en sí, se da paso a una revisión  del trabajo 

educativo, diferenciando sus consecuencias y limitaciones, la educación en Chile, como 
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también, la educación especial, y los principales elementos de la conformación de la 

educación para personas sordas; agotamiento laboral y luego, estrés y síndrome de 

burnout únicamente como consecuencia probable, pero no definitiva.  

 Es por esto que, la investigación se construirá en base al problema de 

investigación, comprendiendo que el concepto de agotamiento posee referencias, dentro 

de esto las posibles consecuencias negativas del agotamiento laboral, se podrían 

desencadenar por aquellos factores de riesgo que contribuirían al agravamiento de la 

situación. Por lo cual será pertinente realizar una diferenciación de estrés y el Síndrome 

de Burnout, detallando las diferentes fases, como se desarrolla el estrés en los docentes, 

para así, continuar con el concepto de Burnout en donde se definirán sus principales 

características y aquellos factores de riesgo que incrementan la probabilidad de 

desencadenar el síndrome, todo esto a grandes rasgos, con el fin de ir definiendo el 

concepto del agotamiento laboral de los docentes dentro de su lugar de trabajo y las 

consecuencias que este puede generar. Además, generar interpretaciones en base a los 

relatos de los docentes y a como éstos ven el agotamiento al que se ven enfrentados, esto 

para conocer en tanto su realidad y a lo que se ven enfrentados dentro de su profesión.  

Cabe mencionar, que se dará cuenta de los resultados que se arrojaron a través 

del análisis  de entrevistas semi-estructuradas a profesores oyentes y sordos, para el 

análisis principal de sus significados sobre agotamiento, dando un énfasis en identificar 
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los factores de riesgo e implicancias que tienen y que, podrían contribuir a desencadenar 

el síndrome de burnout. 

Esto se verá en  un caso único, específicamente, en  la escuela Dr. Jorge Otte 

Gabler de la comuna de San Joaquín. 

 Finalmente, se realiza una discusión a partir de las interpretaciones de los relatos 

constatados, y las consiguientes conclusiones emanadas de la indagación sobre las 

experiencias, sentimientos y pensamientos de estos profesores. 
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3. Problematización y Relevancia.  

Actualmente en Chile, el tema de la educación ha tomado mayor relevancia en 

cuanto a la calidad y las posibles mejoras que busca la sociedad para este ámbito,  sin 

embargo, ¿Se ha estudiado suficientemente la situación de los docentes en Chile?, 

especialmente respecto a su quehacer pedagógico, frente a los diversos ajustes que 

existen en términos de inclusión, presencia de la multiculturalidad en las aulas y 

condiciones laborales, sociales y económicas en las que los docentes se desenvuelven. 

Toda profesión que requiere un trato con personas, conlleva un grado de estrés, sin 

embargo, se podría considerar la educación como una de las profesiones con más estrés 

en sus profesionales, debido a que los docentes no sólo deben relacionarse con sus 

alumnos, sino que también, tienen la responsabilidad de enseñar y formar valores, 

además de vivir su vida personal (Torres, 2017). 

Los docentes tienen un objetivo en común, entregar herramientas educativas a 

niños, niñas y jóvenes para permitir un desarrollo cognitivo en los aprendizajes de 

cursos más avanzados, hasta llegar a la adultez. Desafortunadamente, la formación 

académica del profesorado no incluye una preparación psicológica suficiente o la 

entrega de herramientas de autoconocimiento personal, relacionándose directamente con 

la reflexión y la auto observación del mundo interno, y al realizar este autoconocimiento, 

influirá en la intervención profesional, dando como resultado tanto una, mejora en la 

actitud de sí mismo, y en la interacción con sus estudiantes (Suárez, 2013). 
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A partir de lo mencionado anteriormente, los docentes suelen carecer de los 

recursos y habilidades necesarios para poder hacer frente a las exigencias y a las 

demandas que su labor les plantea día a día (Anadón, 2005, citado en Bisquerra, 2005). 

Generalmente, los docentes se exponen a altas demandas, entre ellas, mantener el 

orden en la sala de clases, generar y crear técnicas para que los alumnos mantengan la 

atención y disciplina, generar y crear diversas estrategias de aprendizajes, poseer 

herramientas cognitivas y entregar los contenidos de una forma en que los alumnos 

puedan comprender, así como también, verse expuestos a la violencia escolar y alumnos 

en riesgo y vulnerabilidad social, entre otros factores.  De esta forma, en los últimos 

años, el sistema educativo en general, y los docentes particularmente, han sido testigos 

del aumento de las demandas sociales hacia su rol profesional unido a bajas 

remuneraciones y pobre dotación de recursos en relación a las exigencias (Durán, 

Extremera & Rey Peña, 2001). 

Esto ha podido establecer algunas de las causas de estrés, que con el tiempo y 

reiteración se puede volver crónico en los profesionales de la educación, el cual puede 

ser muy extenuante a nivel emocional. Por tanto, están con el latente riesgo de 

desencadenar lo que se conoce como “Síndrome Agotamiento Profesional o de 

Burnout”, el cual puede crear sentimientos de inutilidad en la labor que realizan como 

profesores, trayendo consigo resultados problemáticos en la calidad de vida de estos 

(Jaramillo & Ruz, 2006). 
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Esta investigación está orientada al trabajo que realizan los docentes de la 

escuela Dr. Jorge Otte, considerando las implicancias de su labor educativa con 

estudiantes sordos, y de cómo los docentes otorgan un significado al agotamiento que 

vivencian en el contexto laboral. 

Particularmente, estos docentes carecen de recursos necesarios para enfrentar los 

riesgos psicosociales y las consecuencias  que se presentan en su labor, lo que se traduce 

en cómo enfrentarse al escaso nivel del manejo de lengua de señas que tienen las 

familias de los alumnos, también, afrontar la vulnerabilidad psicosocial y económica de 

los estudiantes que asisten al establecimiento, ya que estos factores externos a la labor 

educativa de los profesionales, afecta directamente, debido al alto involucramiento de 

los docentes con sus estudiantes, repercutiendo en su estado emocional y en ocasiones 

sintomatizando físicamente este malestar.  

Además, según el relato de la Directora de Educación Inclusiva, de la 

Universidad de Andrés Bello, Verónica Águila Moenne (2017) comenta que a partir de 

su experiencia, la principal dificultad para este tipo de docentes, puede radicar en sus 

expectativas respecto a la forma de respuesta que reciben de parte de sus estudiantes, es 

decir, estudiantes pasivos, repitiendo un único modelo de clase, considerando que es el 

docente quien tiene el conocimiento para entregarlo a sus estudiantes; esto tiene que ver 

netamente con las competencias que posee el profesor, así es posible que evidencie una 

mayor dificultad y estrés, que podría repercutir en los estudiantes sordos en su relación 
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de estudiante-profesor, ya que estos escapan al canal común de comunicación y acceso 

al aprendizaje, por su visualidad. Por ende, se esperaría de parte de los docentes un 

manejo competente de la Lengua de Señas Chilena, y una buena flexibilidad para buscar 

estrategias diversas de enseñanza.  

A partir de lo anterior, es importante conocer los significados que le otorgan al 

trabajo los profesores respecto a cómo definen desde su perspectiva el agotamiento, ya 

que esto resultará relevante para entender este concepto desde distintos escenarios y 

experiencias. Con ello se generaría una visión más completa, ya que en Chile el estudio 

del trabajo educativo de un docente para sordos es bajo, en cuanto a comprender todas 

las implicancias de su trabajo, ya que principalmente las investigaciones apuntan al 

trabajo educativo o bien a la sordera, pero no a la relación que existe entre éstas 

(Cuevas, 2013).  

 Esto sería un punto de partida a la toma de conciencia y el autocuidado que 

deben realizar los profesionales de la educación, para desarrollar su labor de manera 

armoniosa y equilibrada, que no afecte en su calidad de vida. A su vez puede resultar 

beneficioso para abrir más campos de investigación sobre el mundo de la educación de 

sordos. 

Por lo que, la relevancia de este estudio incluye aspectos teóricos y prácticos. 

Desde la relevancia teórica, pretende aportar nuevos conocimientos acerca de cómo los 

docentes significan el Agotamiento Laboral, a partir de su labor profesional con 
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estudiantes sordos en sus aulas. 

Es muy importante destacar que, en la realidad social actual, los profesores son 

desvalorizados, incluso invisibilizados, cuando se trata de entregarles el reconocimiento 

que se debiese por su ardua labor y, específicamente en este estudio, se busca reconocer 

al docente de educación especial, que ejerce desde la exclusión social existente hacia los 

sordos y las escuelas especiales, por lo tanto a través de conocer profundamente sus 

experiencias, se busca entregarles información y reconocer aquellos aspectos que puedan 

acercar a los docentes a un desgaste profesional. Desde el ámbito práctico, el estudio 

pretende aportar información a la docencia especializada en sordera considerando las 

implicancias de su labor profesional y en cómo estos se pueden ver afectados. De esta 

manera, se da pie a plantear nuevas interrogantes respecto a las consecuencias de 

trabajar en un contexto de vulnerabilidad y exclusión social.  
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4. Planteamiento del problema.  

A partir de los antecedentes presentados con anterioridad, surge la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son los significados respecto al agotamiento laboral 

de los docentes de la escuela Dr. Jorge Otte sobre el trabajo con estudiantes sordos? 

Los objetivos de esta investigación son los siguientes:  

4.1.Objetivo General 

Analizar los significados acerca del agotamiento laboral de los docentes en el 

trabajo con estudiantes sordos de la escuela Dr. Jorge Otte. 

4.2.Objetivos Específicos 

Describir el significado de los docentes de la escuela Dr. Jorge Otte sobre el 

agotamiento laboral. 

Describir el significado de los docentes de la escuela Dr. Jorge Otte sobre el 

trabajo con estudiantes sordos. 

Identificar los aspectos del trabajo docente que facilitan al posible desarrollo del 

Síndrome de agotamiento profesional (Burnout) en el trabajo con estudiantes 

sordos  
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5. Marco Teórico 

Para enfocarse en los argumentos teóricos del problema de investigación, se 

realiza una descripción de los conceptos más relevantes, siendo el tema central el 

Agotamiento Laboral, y otros conceptos que resultan imprescindibles realizar una 

triangulación entre estos y la investigación de manera de  ampliar la descripción del 

problema. 

5.1.Significado 

Desde sus aspectos más básicos, el otorgar significado a los sucesos que van 

ocurriendo a lo largo del desarrollo, es algo que se da de forma natural en el ser humano, 

y que sirve de herramienta para ir comprendiendo la vida.  

5.1.1. Desde la Epistemología Constructivista 

         Para lograr contextualizar el concepto, en primera instancia es pertinente introducir 

el significado desde sus bases epistemológicas (en las que, en diferentes artículos, tesis 

de investigaciones, etc.), cuando se tratan las significaciones se inicia desde las 

orientaciones constructivistas, ya que principalmente el significado es un concepto que 

nace en el sujeto, a través de su relación con lo externo, es decir, que sin esta interacción 

con el mundo material, con las otras personas situadas en una sociedad, no se podrían 

crear significados propios, es por esto que el constructivismo es la teoría que mejor 

explica cómo es que el ser humano construye el conocimiento de la realidad, ya que esta 
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realidad no puede ser conocida por el ser humano si no fuera por los mecanismos 

cognitivos con los que cuenta, y a su vez con el medio externo que sirva como estímulo 

para poder significar sus experiencias (Carretero, 1997, citado en Blanco & Sandoval, 

2014). 

Esta teoría explica en su fundamento, que el sujeto en su dinámica de relación 

con el entorno, es que se construye una noción de realidad intersubjetiva (Vergara, 

2011). Básicamente el constructivismo, como modelo, postula que el comportamiento de 

las personas tiene aspectos cognitivos, sociales y afectivos, es entonces que el ambiente 

y el sujeto al interactuar se construyen entre sí (Camejo, 2006). 

Para desarrollar los aspectos generales del constructivismo, es necesario realizar 

una revisión desde sus orígenes, cuando Kant postulaba su pensamiento explicando que 

la realidad no sólo se observa, sino que es el sujeto quien la construye y le da 

importancia a la experiencia en sí, ya que es la base tanto de la identidad como también 

de la realidad. Como menciona Vergara, (2011) “es en la experiencia donde se entrelaza 

el ser como sujeto y el mundo material y físico que denominamos realidad” (p.19). Es 

entonces la realidad una construcción mental que se determina por las categorías 

mentales previas, formadas por las experiencias de los individuos en sus vidas (López, 

2013). 

Por otro lado, Vygostky  trata el origen de los significados desde el desarrollo del 

niño, fundamentando que la cultura es entendida como la segunda línea de la evolución 
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de los significados, porque éstos se encuentran en ella, pero también, menciona que el 

sujeto a medida que va madurando y desarrollándose puede ir negociando los 

significados que ya están impuestos en la cultura, y pueden ir transformándolos, es en 

este sentido que los significados se construyen y reconstruyen en relación con los otros 

(Arcila, Mendoza, Jaramillo & Cañón, 2009). 

Otro referente reconocido en Psicología que desarrolla la teoría del 

constructivismo, es Jean Piaget, quien hace referencia al sujeto como biológico y social 

quien construye la realidad desde su subjetividad, y que a su vez puede lograr su 

desarrollo si va teniendo experiencias con el entorno (Vergara, 2011), es así como se va 

construyendo el conocimiento desde las etapas iniciales. Piaget postula que sí existen 

capacidades innatas que ayudarán al niño a actuar sobre el mundo, a recibir información 

y transmitirla, esto es esencial para adaptarse al medio, en su interacción con el entorno 

el niño construirá su conocimiento de la realidad. A través de los conocimientos que se 

van construyendo es que el sujeto hará una asimilación de su realidad y le atribuye 

significados (Araya, Alfaro & Andonegui, 2007). 

 En síntesis, para el constructivismo, el conocimiento y el aprendizaje son una 

construcción interior, en tanto la objetividad no puede darse de forma aislada, ya que 

“separada del hombre no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, 

una construcción mental, de donde resulta imposible aislar al investigador de lo 

investigado (Camejo, 2006).  
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5.1.2. La mirada del Construccionismo Social 

Dentro de estas visiones teóricas aparece el construccionismo social, ayudará a 

comprender de manera más detallada cómo las relaciones sociales influyen en el sujeto. 

Esto con el fin de comprender en el contexto del problema planteado en la presente 

investigación, cómo se crean los significados, y por qué cada significado es distinto 

dependiendo de la persona, en este caso en específico en cómo significan el agotamiento 

por el trabajo que realizan. 

López (2013), desarrolla el concepto del “continuo constructivista” para de 

alguna forma comprender de mejor manera el lugar que irá tomando el construccionismo 

social en relación con el constructivismo. Las principales fuentes que se tomarán en esta 

investigación son de Jerome Bruner (2002) quien también compartía este diálogo sobre 

cómo la mente va construyendo su propia realidad a través de la relación con el entorno, 

pero su variación sería en que aquel proceso mental de construcción de realidad, estaría 

determinado por las relaciones sociales de un individuo, es decir, cómo estas influyen en 

él mientras está construyendo significados, es en este sentido que el foco de la 

subjetividad pasa más bien a algo más relativista.  

Asociándose así, de manera directa con lo que se pretende conocer en los 

profesores seleccionados en la muestra, ya que si bien todas estas personas tienen en 

común su profesión, y su vez el hecho de ejercerla, queda esclarecido que cada persona 

va a crear significados distintos de lo que experimenta en el entorno, ya sea positiva y 
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negativamente, como también significados similares, debido a que cada profesor posee 

una subjetividad individual, de cómo significan su trabajo, la relación con sus 

estudiantes, con el equipo de trabajo, entre otros factores (Bruner, 2002).  

El construccionismo social constituye una perspectiva de aproximación a la 

comprensión de los fenómenos psicosociales que contempla la integración de la mutua 

influencia y reciprocidad entre los aspectos individuales-particulares y los aspectos 

socioculturales (Donoso, 2004, p.10), es decir, que se centraría en la relación de la 

persona que está dentro y participa de una cultura común con otras personas, y que a 

través de su propia experiencia y su subjetividad es que irá construyendo su realidad en 

el lenguaje social.  

Por lo tanto, es desde el lenguaje que se puede comprender aquellas 

significaciones que las personas crean, es decir, cómo es que un sujeto vivencia una 

situación de una manera determinada, entendiendo a el lenguaje como elemento 

primordial ya que permite organizar al mundo, dar orden y sentido a la vida, operando 

como un modo de participación social (Del Río, 2001, citado en Donoso, 2004, p.11).  

Como se ha mencionado anteriormente, son las experiencias que determinan a la 

persona para construir un modo de ser en su entorno, todas aquellas vivencias y 

aprendizajes que construyen las personas se reproducen a través del habla de conversar 

con un otro, es entonces en la interacción que los relatos están cargados de significación 

que se van creando a partir de las relaciones interpersonales (Donoso, 2004),  el lenguaje 
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pasa a ser una herramienta cultural que al usarse en la interacción social creará formas 

de significación de una realidad compartida en un contexto cultural, aquí estaría la base 

de cómo las personas construyen formas de interpretación y experiencias propias, por lo 

tanto el construccionismo explica como un ser humano es más que algo biológico, es 

también un ser social. En lo que respecta a la investigación, se debe poseer considerar 

que cada profesor significará de manera distinta su trabajo, y a su vez, su relato se 

relaciona de manera empírica en cómo enfrentan cada día su contexto laboral. 

5.1.3. La construcción del significado desde J. Bruner 

Bruner, se interesó por plantear los significados como un objeto de estudio de la 

psicología, en el que sigue la misma línea de lo mencionado sobre el hombre y la 

cultura, en el sujeto claramente existe un mundo interno lleno de subjetividades, y lo 

externo sería la cultura, es en la interacción de estos dos elementos en donde se crean los 

significados. Bruner postula que el hombre como ser humano está capacitado para 

comprender los significados de manera innata, y esto se daría por el aprendizaje del 

lenguaje, el apropiar el lenguaje ayudará a facilitar la interacción con el medio, ya que 

existiría una “disposición pre lingüística para el significado” (Arcila, Mendoza, 

Jaramillo & Cañón, 2009). 

Otro de los conceptos trabajados por Bruner fue el de “interpretación narrativa”, 

como él lo denominó, qué es cómo es que la persona interpreta y esto se daría por las 

negociaciones y las narraciones, al momento de construir los significados que realizan 
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los seres humanos, la interpretación narrativa se ocuparía de la intención con que realiza 

una acción la persona como señala Bruner: 

     “Una concepción de la creación cultural del significado, según la cual se 

trataría de un sistema que se ocupa no sólo del sentido y de la referencia sino 

también de las «condiciones de felicidad», es decir, las condiciones mediante las 

cuales las diferencias de significado pueden resolverse invocando las 

circunstancias atenuantes que dan cuenta de las interpretaciones divergentes de la 

«realidad». Este método de negociar y renegociar los significados mediante la 

interpretación narrativa me parece que es uno de los logros más sobresalientes del 

desarrollo humano” (2002, p.75). 

Finalmente, Bruner facilita la comprensión de las funciones que cumplen los 

significados, que por todo lo expuesto es necesario en la creación de significados la 

conexión entre la cultura y el hombre, para luego que el significado medie entre lo 

culturalmente establecido. Como segundo elemento al poseer como seres humanos 

prácticas interpersonales, ayudarían a la construcción del yo, ya que a partir de estas 

prácticas se crean significados que las personas añaden para constituir sus propias 

características (Arcila, Mendoza, Jaramillo & Cañón, 2009). 

Así es que, teóricamente el concepto de significado se construye desde el 

constructivismo y el construccionismo social, más aún será importante tomar estos 

elementos para comprender, por qué es tan importante el contexto donde se sitúa el 
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profesor, y cómo este influirá en su subjetividad, particularmente en contexto del trabajo 

con la sordera, será importante conocer la creación de sus significados sobre el 

agotamiento laboral,  ya que se pueden hallar variadas percepciones, en el ejercicio de su 

profesión, y es en la variedad de sus respuestas donde se encontrara la riqueza y 

ganancia para comprender el problema de una manera más amplia. 
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5.2.Trabajo Educativo. 

5.2.1. Principales Antecedentes.  

El trabajo desde sus orígenes es portador de una doble carga, debido a que es el 

lugar del despliegue de la fuerza humana transformadora, pero a su vez, es un lugar de 

sufrimiento. Siendo este un necesidad  del hombre para superar las limitaciones que le 

impone la naturaleza y también, funciona como el vehículo de expresión de las 

capacidades del ser humano, considerado como un ser activo que desarrolla sus 

habilidades a través de la producción (Cornejo, 2012).  

Es por esto, que pensar en la docencia desde los procesos del trabajo, es centrar 

el análisis en los sujetos y la relación con la sociedad, actuando bajo la premisa de 

cultivar el capital interno de los humanos, en términos de conocimiento, donde se 

establecen como funciones principales, educar en la formación de valores éticos y 

morales, convicciones personales, hábitos integrales en el desarrollo de conducta y 

personalidad para que estos sujetos sean capaces de pensar y actuar de forma creadora 

de una nueva sociedad, como también elevar sus conocimientos pedagógicos, científicos 

y culturales (Serra, 2013).  

5.2.2. Delimitación del concepto.  

El trabajo educativo es parte de una actividad intelectual, que compromete 

procesos cognitivos. Para Salanova, esta actividad tiene altos índices de concentración, 
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necesidades, e intereses que varían con el tiempo, lo que se traduce en estar pendiente de 

muchas tareas y a la vez memorizarlas (Salanova, Martínez, & Lorente, 2005).  

 Sin embargo, el crecimiento cultural y tecnológico generan exigencias que se van 

acrecentando, a un orden que no imprescindiblemente corresponde a la preparación 

profesional, y a las demandas intelectuales que poseen los docentes (Fariñas & De La 

Torre, 2005). 

   En cuanto a esto, el trabajo educativo se extiende a una labor instructiva. En la 

cual el docente debe afrontar complejas realidades, como la motivación de  los alumnos, 

las relaciones  interpersonales con cada estudiante y su entorno familiar (Ibarra, 2005), 

El orden y disciplina en las aulas de clase (Kokkinos, 2002), los problemas 

disfuncionales en el entorno familiar de los estudiantes (Rodríguez, 2007), los problemas 

en cuanto a la convivencia escolar, violencia en las escuelas y los conflictos de autoridad 

(Esteve, 2001), también el aumento de los alumnos en el aula con una infraestructura no 

adecuada en circunstancias de hacinamiento (Bauer, Stam & Virnick, 2006). 

Otro de los factores en cuanto al trabajo educativo es el clima laboral, resultado 

de un proceso de difusión de la tensión del equipo administrativo hacia los supeditados y 

en el caso contrario (Westman & Etzion, 1999), también en este contexto se encuentra 

presente la estructura administrativa de la escuela, que subordina problema en la gestión 

y la falta de apoyo (Greenglass, 2000).  
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Con respecto a estos antecedentes es inteligible que los problemas en el ámbito 

educativo, como la sobrecarga laboral, la indeterminación de roles, sean identificados 

como factores estresores más frecuentes en el trabajo educativo (Boyle & Borg 1995; 

Kyriacou, 2003), en particular, la privación del tiempo por la carga excesiva de trabajo 

(Kokkinos, 2007). 

En cuanto al trabajo educativo que realizan los docentes y la importante labor 

que desempeñan en el ámbito educativo, las circunstancias en las cuales  desarrollan su 

ejercicio profesional, no siempre son las más adecuadas. La sobrecarga laboral en el 

trabajo educativo ataca a la gran mayoría de los docentes, afectando su salud, y la 

calidad del proceso educacional (Parra, 2005). En efecto, las condiciones laborales, 

arrojan distintos resultados (Rodríguez, 2012).   

5.2.3. Principales Actitudes Laborales. 

 En las organizaciones, las actitudes son importantes debido a la relación que 

sostienen con el comportamiento, ya que las personas buscan que haya una consistencia 

entre estos dos elementos, reconciliando las actitudes divergentes y alinearlas con el 

comportamiento, de manera que este proceso parezca racional y consistente. Las 

personas poseen un sin fin de actitudes, sin embargo, aquellas que se relacionan 

directamente con el comportamiento laboral son: satisfacción, involucramiento y 

compromiso organizacional (Robbins, Judge & Brito, 2009).  
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 El término de satisfacción en el trabajo se define como un sentimiento o 

sensación positiva o negativa por el trabajo, debido a que si una persona posee una alta 

satisfacción en el trabajo, sus sentimientos son positivos, en tanto cuando se está 

insatisfecha los sentimientos son negativos (Robbins, et. al., 2009). Por lo que, la 

importancia de este concepto se relaciona con que el profesional puede constituir un 

método en sí mismo que permita identificar los problemas o las oportunidades de mejora 

que pudieran repercutir tanto en la calidad del servicio entregado como también, en las 

necesidades propias del individuo, ya que estas podrían traducirse en una desatención, 

baja motivación o bien el síndrome de Burnout (Sobrequés, Cebriá, Segura, Rodríguez, 

García & Juncosa, 2003). 

Otra actitud laboral, es el involucramiento en el trabajo, que este mide el grado 

en que una persona se identifica psicológicamente con su empleo y considera un nivel de 

su desempeño percibido como beneficioso para ella. Aquellas personas con un alto 

involucramiento realmente le importan las actividades que realiza en su lugar de trabajo, 

por lo que también se ve reflejado en la facultad de decisión de los empleados, tomando 

en cuenta competencias, autonomía y significancia de su puesto laboral, relacionándose 

también, con la responsabilidad, menor ausentismo y bajas tasas de renuncia (Robbins, 

et. al., 2009). Cabe señalar que, aquellas personas de bajo grado de involucramiento con 

su puesto y actividades laborales, comienzan a caracterizarse por un sentimiento de 

distanciamiento, inadecuación profesional y una consecuente pérdida de la calidad de los 

servicios que este entregue, debido a este distanciamiento se puede ver también, una 
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desmotivación, malestar interno o bien una despersonalización del profesional, 

caracterizando estos aspectos cercanos a una de las dimensiones del síndrome de 

desgaste profesional (burnout) (Sobrequés, et. al., 2003). 

El compromiso organizacional, también es considerado como una de las 

actitudes importantes en el trabajo, ya que esta se define como el grado en que el 

empleado se identifica con la organización o institución en la que se encuentra inmerso, 

haciendo suyas las metas de la empresa (Robbins, et. al., 2009). A partir de lo anterior, 

se pueden destacar tres componentes distintos:  

1) Compromiso afectivo, reconocido como la carga emocional hacia la 

organización y sus valores 

2) Compromiso para continuar, relacionado con un valor económico.  

3) Compromiso normativo, considerado como la obligación de permanecer 

en la organización por razones morales o éticas.  

 

En general, estas actitudes forman una relación positiva entre la producción, 

compromiso y la salud mental de los trabajadores, sin embargo, si estas se vuelven 

negativas, los empleados se pueden ver afectados directamente por el síndrome de 

desgaste profesional (Robbins, Judge & Brito, 2009). 
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5.2.4. Consecuencias del Trabajo Educativo 

Durante décadas, la imagen social del trabajo educativo, fue una de las 

actividades laborales peor remuneradas y sin riesgos importantes para la salud de los 

profesionales, sin embargo, a comienzos de los setenta surgieron altas tasas de licencias 

de origen psiquiátrico entre los docentes (Martínez, 2007, citado en Cornejo, 2012). 

Si bien, existen una serie de factores sociales, contextuales e históricos que 

coinciden negativamente en la salud y desempeño del docente en el trabajo, son los 

componentes subjetivos los considerados como aquellos aspectos que condicionarán la 

salud laboral, destacando principalmente la naturalización de los riesgos y estar en la 

constante búsqueda de las expectativas que la sociedad transmite de la labor docente 

(Cuadra, Jorquera & Pérez, 2015).  

Cabe mencionar, que según las quejas subjetivas de docentes acerca de la salud, 

resulto que el 99, 5% de los profesores mencionan haber sido afectados por al menos un 

problema de salud, siendo como los más frecuentes, el cansancio, fatiga, ansiedad, 

trastornos del sueño y voz, dolencias físicas, entre otros (Chong, 2007, citado en Cuadra, 

Jorquera & Pérez, 2015). 

Por otro lado, se plantea que las consecuencias se han visto intensificadas por la 

cantidad de tiempo de trabajo y la culpabilización que se ejerce en ellos por parte de la 

sociedad, intensificación que se resume principalmente en la realización de una mayor 



                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                            36 

cantidad y variedad de tareas en una misma jornada laboral. Además, se presenta un 

aumento considerable en las expectativas y exigencias, rendición de cuentas y el 

aumento del trabajo administrativo, estar constantemente en el desarrollo de 

innovaciones en los programas escolares y la evaluación del mismo (Cornejo, 2012).  
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5.3.Educación y Sordera.  

5.3.1. Educación en Chile. 

La educación en Chile ha estado marcada por diversos hitos, sin embargo, uno de 

los más importantes fue en 1980, donde se inicia el traspaso de los colegios 

pertenecientes al fisco a los municipios, dando término a las escuelas públicas y 

abriendo camino a las escuelas municipales (financiadas por el Estado, pero de 

propiedad del Municipio), escuelas particulares subvencionadas (financiadas por el 

Estado, pero de propiedad de particulares o fundaciones) y escuelas particulares pagadas 

(financiadas por los padres y apoderados)  (Valenzuela, Labarrera & Rodríguez, 2008). 

Los principales planteamientos de la reforma de los años noventa busca cambios 

que son evidentes en las sociedades actuales, que convergen en el objetivo de formar 

sujetos críticos que puedan utilizar de forma efectiva la información y el conocimiento 

que reciben para enfrentar situaciones problemáticas y desenvolverse de manera 

autónoma, también un desarrollo de una base moral que asegure la integración social, 

que les permita interactuar en la diversidad (Cox, 2003).  

Sin embargo, los estudios realizados actualmente frente a la situación de los 

estudiantes de enseñanza media, que desean postular a la educación superior dan cuenta 

de que más de 230.000 estudiantes, de este total el 34,8% proviene de colegios 

municipales, el 53,5% de particulares subvencionados y el 10,9% de colegios 
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particulares pagados. No obstante, en los altos puntajes (más de 700 puntos) que 

representan el 2,6% de las pruebas rendidas, el 57,4% corresponde a estudiantes de 

colegios particulares pagados y el 15,9% a municipales. Es decir, la representación en 

los mejores puntajes de los alumnos provenientes de sectores económicamente más 

pudientes es casi 6 veces respecto de su participación en el total de quienes rinden la 

Prueba (Arriagada & López, 2015, p. 15). 

Lo que se traduce a que todavía sigue siendo el factor socioeconómico un 

influyente negativo, en cuanto a optar a una mejor educación, por la situación de 

vulnerabilidad y precariedad de bastantes sectores, este es un impedimento para que los 

niños que se van formando hasta llegar a la juventud, tengan una motivación propia si la 

base de los contenidos, no está siendo óptima, ya que hay muchas diferencias en los 

aprendizajes. 

Sin embargo, si se está en proceso de implementar más cambios para mejorar la 

equidad social, en este sentido se apunta actualmente a finalizar el cese del lucro y del 

copago que tenían que realizar los apoderados en los colegios particulares 

subvencionados, así como la selectividad en el ingreso, pero aún no se han visto 

mayores cambios, dejando claro que si el período transcurrido es poco para analizar y 

juzgar tan a priori los impactos y resultados (Arriagada & López, 2015). 
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5.3.2. Educación Especial. 

La educación especial, desde sus inicios, ha estado relacionada con medicina y 

psicología, perspectivas que iniciaron el estudio y descripción de los déficits, se 

establecieron amplias categorías de clasificación, teniendo como propósito de corregir la 

situación deficitaria, para posteriormente adaptar las intervenciones de los diferentes 

déficits y sus particularidades. Posterior a esto, entre los años cuarenta y sesenta se 

define una modalidad de atención educativa a los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad en centros y escuelas especiales separadas de las escuelas regulares 

(Godoy, Meza & Salazar, 2004).  

La Educación Especial, es definida como la atención educativa que se presta a 

todos los individuos que, debido a diversas circunstancias, ya sean genéticas, familiares, 

orgánicas o psicosociales, son considerados individuos excepcionales o con alguna 

deficiencia en una esfera concreta, o bien, en varias de ellas conjuntamente, estas esferas 

pueden ser intelectual, físico, sensorial, psicológico o social (Garanto, 1984, citado en 

Godoy, Meza & Salazar, 2004). 

A partir de lo anterior, es que durante de los años sesenta, comienza una nueva 

idea a partir del informe Warnock de 1978, con el concepto de Necesidades Educativas 

Especiales (Godoy, Meza & Salazar, 2004). Concepto que, según el Decreto 83 (2015) 

de Diversificación de la enseñanza del Ministerio de Educación, implica una transición 

en la comprensión de las dificultades de aprendizajes, desde un modelo centrado en el 
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déficit hacia un enfoque propiamente educativo, en donde se implica el desarrollo 

integral de las diversas características que posee cada estudiantes de forma individual, 

proporcionando así, los apoyos que ellos necesitan para aprender y poder ser partícipes 

dentro del establecimiento educacional.  

Además, las disposiciones para la inclusión educativa en el sistema educacional 

chileno, son a partir de bases curriculares que permiten el logro de las norma sobre la 

Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, donde los 

principios para los estudiantes de las escuelas especial, son bajo la Igualdad de 

Oportunidades, Calidad educativa con equidad, Inclusión educativa y valoración de 

diversidad y  Flexibilidad en la respuesta educativa (mayormente cuando los niños se 

encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad) (Decreto 83, 2015).  

Los alumnos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), son 

aquellos que precisan de una ayuda o bien de recursos adicionales, ya sean, humanos, 

materiales o pedagógicos, para conducir el proceso de aprendizaje y desarrollo 

individual; estas necesidades pueden ser permanentes o transitorias. Las NEE de carácter 

permanente por lo general se asocian a la discapacidad visual, auditiva, disfasia, 

trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad múltiple. Por otro lado, las 

NEE de carácter transitorio, son aquellas que los estudiantes experimentan en algún 

momento de su vida escolar, como las dificultades de aprendizaje, Trastorno Específicos 

del Lenguaje (TEL), Déficit Atencional y Coeficiente Intelectual Limítrofe (Decreto 83, 
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2015).  

5.3.3. Educación de Sordos.  

La principal diferencia entre los individuos que tienen algún grado de sordera y 

los que no, se ve principalmente en la dependencia de estímulos visuales y táctiles, 

debido a que los niños sordos radican su aprendizaje en estos estímulos. Es por esto que 

al momento de educar a estos niños existe la necesidad de sumar la mayor cantidad de 

estímulos que pudieran incrementar sus percepciones de manera positiva (Sánchez, 

Cantón & Sevilla, 2000). 

Para llevar a cabo la educación en personas sordas, se debe tener en 

consideración que todo estímulo que pueda ser captado a partir de cualquier vía sensorial 

que no sea la vía auditiva será de mucha utilidad para la adquisición del conocimiento, 

ya que, el niño no podrá imitar los elementos sonoros, pero si puede imitar aquella 

información que no sea auditiva (Sánchez, Cantón & Sevilla, 2000). 

La Lengua de Señas es el lenguaje que desarrollan las personas sordas como su 

lengua natural, donde la segunda lengua aprendida es el español. Esta se caracteriza por 

gestos visuales, a través del movimiento de las manos en un espacio frente al señalizador 

o su cuerpo, acompañados de expresiones faciales y movimientos corporales, lo que se 

encuentra limitado a reglas de su gramática (Acuña, Adamo, Cabrera & Lissi, 2012).  

A partir de lo anterior, en Chile en el año 1990, se comienza a desarrollar el 
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modelo educativo centrado en la enseñanza a partir de una Lengua de Signos o Señas. 

Sin embargo, se cuestiona que la educación para personas sordas se propone desde el 

déficit, y no sobre las características individuales o culturales que estas personas posean; 

el cerebro de los sordos se organiza de una manera diferente de los oyentes, debido a que 

los sordos son aprendices visuales (Herrera, 2014).  

En la educación de niños sordos intervienen saberes expertos que se ven 

manifestados en diversas prácticas educativas en la cotidianidad, como, por ejemplo, las 

formas de conocimiento científico-práctico, que al momento de aplicarlos contribuyen a 

la separación, integración o regulación de la población sorda. En efecto, la educación 

para sordos y la educación de integración ayuda a sustentar la imagen de que estos niños 

funcionan con un ideal regulatorio y normalizador. Dentro del trabajo educativo con 

niños sordos, se distinguen los individuos a partir de una diferenciación de sus pares 

según sus características, como, por ejemplo, sordos pre lingüísticos, hipoacúsicos, 

sordos post lingüísticos, los candidatos a recibir un implante coclear, entre otros. Esta 

lógica de separación, es para que la educación para sordos funcione como un dispositivo 

diferenciado de incluir a toda la población, principalmente incluyendo a la totalidad de 

los niños sordos (Cuevas, 2013).  

A partir de lo anterior, se puede señalar que los mecanismos de poder y lógicas 

de regulación que apoyan la práctica educativa oralista, terminan determinando el campo 

de acción de estas personas y el ser sordo se ve como una persona que requiere 
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adecuación para la sociedad oyente; cuando en realidad el proceso educativo debería 

posibilitar que los sordos pudieran tener su propia visión frente a la educación respecto 

de su cultura y proceso formativo (Herrera 2008;2011; Ladd, 2003, citado en Cuevas, 

2013).  

Años más tarde, se da origen a un modelo de comunicación bilingüe para las 

personas sordas y es en el año 1998 cuando en la Escuela de Sordos Dr. Jorge Otte 

Gabler, inaugura en Chile la educación para sordos a partir de un Modelo Bilingüe 

Bicultural, en el cual postula la Lengua de Señas como primera lengua en la educación 

de estos niños para la adquisición de habilidades cognitivas y lingüísticas necesarias 

para el desarrollo de nuevos conocimientos. En este modelo, el lenguaje oral es tomado 

como una segunda lengua principalmente desde la forma escrita, este modelo existe 

hasta el día de hoy en la Escuela para Sordos Dr Jorge Otte G. (Herrera, 2010).  

La Educación Especial del Sordo ha experimentado diversos cambios, sin 

embargo, aún faltan varios factores para una inclusión, sobre todo en establecimientos 

regulares que integren a niños con NEE, esto se relaciona con las diversas implicaciones 

y necesidades educativas en los niños, y también en su desarrollo (Fernández-Viader & 

Pertusa, 2004). Algunas de estas implicaciones se presentan resumidas en el siguiente 

cuadro:  
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Implicaciones y necesidades educativas de la sordera. 

Implicaciones Necesidades que genera 

Entrada de la información 

principalmente por vía visual 

Necesidad de recurrir a estrategias 

visuales y aprovechar otros canales (restos 

auditivos, tacto) 

Menor conocimiento del mundo Necesidad de experiencia directa y 

mayor información de lo que sucede 

Dificultades en incorporar normas 

sociales 

Necesidad de mayor información 

referida a valores y normas 

Dificultad para representar la 

realidad a través del lenguaje oral 

Necesidad de un sistema lingüístico 

de representación 

Dificultades en la identidad social y 

personal 

Necesidad de asegurar la identidad y 

la autoestima 

Dificultad para incorporar y Necesidad de apropiarse de un 
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comunicar en el lenguaje oral código comunicativo útil. 

Necesidad de aprender de forma 

intencional el código mayoritario. 

 (MEC, 1991, p.65, citado en Fernández-Viader & Pertusa, 2004).  

Si bien el contexto de la sordera en Chile se ha podido describir, desde cómo se 

recibe la educación, y cómo se emplea, es pertinente hacer un recorrido por aquellos 

entes creadores de agotamiento y estrés en los profesionales que se desenvuelven en el 

ámbito laboral de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales; agotamiento 

que al ser constante puede llevar al desarrollo de nuevos estados de salud, ya sea como 

un antecedente existente o bien como una posible consecuencia de un trabajo con 

variados riesgos que podrían desencadenar los conceptos delimitados a continuación. 
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5.4.Agotamiento Laboral. 

5.4.1. Antecedentes Históricos.  

El agotamiento profesional inicialmente fue descrito por Freudenberger como 

una condición mental con consecuencias físicas, luego, Manderscheid en 1980 deja de 

lado la idea de enfermedad mental, tomando la concepción de dos nociones paralelas: la 

de bienestar, es decir, aquel grado de entusiasmo y actitud positiva ante la vida y el 

trabajo, incluyendo la capacidad para manejar sentimiento y comportamientos de manera 

autónoma, además, de poder lidiar de manera positiva con el estrés que se presenta 

durante las horas de trabajo, y la de malestar, es decir, la sensación de estar mal o 

enfermo en el trabajo y también, afecta al momento en que la persona quiere volver a 

reintegrarse en el trabajo (Segura, 2014).  

Posteriormente, la aparición del agotamiento laboral, quedó asociada al ámbito 

profesional de salud pública y más tarde, relacionadas con aquellos sujetos que trabajan 

a cargo o en conjunto con otros individuos, tratando de explicar las características del 

agotamiento como progresivo y dinámico, con la posibilidad de ser reversible y una 

noción de riesgo psicosocial, a partir de las manifestaciones psicosomáticas de los 

profesionales (Segura, 2014). 

Por otro lado, el agotamiento profesional es considerado como un término 

procedente de la psicología laboral, describiendo síntomas como la desadaptación 

prolongada frente a condiciones laborales estresantes, y también, es visto como un 
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estado de riesgo del profesional frente a otras enfermedades (Hillert, 2008, citado en 

Segura, 2014).  

Para algunos autores, el agotamiento profesional es un conjunto de signos y 

síntomas mal definidos, observándose que este debe ser asumido como una enfermedad 

más que como un síndrome (burnout), sin embargo, este concepto sigue siendo una 

condición objeto de debate en diversos círculos científicos (Segura, 2014).  

5.4.2. Delimitación del Concepto. 

Desde los inicios el término agotamiento o desgaste profesional se ha 

relacionado directamente con el Síndrome de Burnout,  actualmente este síndrome es 

una de las causas más importantes de la incapacidad laboral en los profesionales que 

trabajan cuidando a otros, no obstante este agotamiento se puede presentar en cualquier 

tipo de trabajo, y se entiende como diversas reacciones físicas y emocionales, que 

ocurren cuando la exigencia del trabajo sobrepasan las capacidades, los recursos y las 

necesidades del trabajador (Loli, Arias, Alarcón & Loli, 2008).  

Generalmente el agotamiento profesional se llega a confundir con el Síndrome de 

Burnout, debido a que Maslach, Schaufeli y Leiter cuando comienzan a trabajar con este 

síndrome proponen que es una respuesta prolongada ante estresores emotivos e 

interpersonales crónicos en el trabajo, y que es definido por tres dimensiones, donde la 

primera de ellas hace alusión al agotamiento (Loli, et. al., 2008).  
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También, este término se reconoce como una situación de agotamiento de la 

energía o de los recursos emocionales propios debido al contacto que se establece a 

diario con otras personas, la cual se asocia a una posterior despersonalización en el 

individuo, desarrollando sentimientos negativos, actitudes y conductas de cinismo hacia 

las personas a las que les entrega su servicio profesional (Gil-Monte, 2005).  

En las primeras definiciones, este síntoma se define sólo en términos 

emocionales, sin embargo, se decide por ampliar su definición y finalmente también se 

habla de agotamiento físico, ya que se observó que no solo se manifestaba a nivel de 

salud mental, sino que también física en el individuo, por lo que agotamiento emocional 

a solas, se quedaba corto (Maslach & Leiter, 1997, citado en Buzzeti, 2005).  

Este agotamiento hace que las personas sientan la necesidad de realizar acciones 

determinadas que lo hagan distanciarse emocionalmente del trabajo, lo que hace que el 

individuo no se involucre y no responda de la misma manera que antes frente a las 

necesidades de las personas con las que se relaciona en su vida laboral, de cierta manera, 

al no involucrarse, está lidiando con la sobrecarga que tienen en su trabajo (Maslach, et. 

al. 2001, citado en Buzzeti, 2005).  

Finalmente, se caracteriza por dejar a las personas sin recursos energéticos y con 

una sensación de no poder ofrecer nada más en su día laboral, manifestando síntomas 

físicos y emocionales, donde los más fáciles de reconocer serían: irritabilidad, ansiedad 
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y cansancio que no es recuperado al descansar (Cordes & Dougherthy, 1993; Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001, citado en Buzzeti, 2005).  

5.4.3. Agotamiento Laboral y Docencia. 

La profesión docente es ambivalente, ya que no se pueden invisibilizar la 

existencia de aspectos negativos en la docencia, que pueden llevar a desequilibrios 

emocionales y personales,  relacionados con que el docente no solo tiene que enseñar al 

sujeto que no sabe, sino que también al que no quiere. Estas circunstancias, conllevan 

una carga adicional debido a la necesaria resolución de situaciones a las que no está 

acostumbrado, perdiendo motivación y la necesaria negociación con los estudiantes, 

desencadenan un conjunto de síntomas como: falta de ilusión, expectativas, apatía, 

ansiedad, entre otros, sin embargo, el agotamiento que se presenta debido a la 

extenuante labor de profesional genera un malestar mayor, llevando inclusive a 

trastornos o síndromes crónicos (Esteve, 1994).  

En cuanto al agotamiento laboral de los profesores, según la segunda encuesta 

Longitudinal Docente, realizada por Centro de Micro datos del Departamento de 

Economía de la Universidad de Chile,  el 15.3% de los docentes de instituciones 

municipales solicitaron licencias médicas, por razones de salud mental. Especialmente 

un 12.7% solicitó licencia médica  en establecimientos particulares subvencionados, y 

un 5.5% perteneció a establecimientos particulares pagados, gestionando licencia por 
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alteraciones psicológicas (estrés, agotamiento, depresión, ansiedad) (Bravo, Peirano & 

Falck, 2006).  

5.4.4. Factores de Riesgo del Agotamiento 

Peris (2002), hace un énfasis a un trastorno que se caracteriza por la sobrecarga, 

y/o desestructura de tareas/actividades cognitivas que sobrepasan el límite de la 

capacidad humana. Esto quiere decir que el estrés laboral pasa por encima de las 

capacidades del individuo a la hora de afrontarlas, generando un factor de riesgo 

llegando a un periodo de agotamiento extremo que dificulta hacer las tareas asignadas de 

un modo correcto.  

En diversos documentos, se ha dado cuenta de diferentes factores de riesgo en 

relación al agotamiento profesional en docentes. Entre estos se destacan, estar a cargo de 

numerosos grupos de estudiantes, mal comportamiento, conductas agresivas de los 

alumnos, estar expuestos a situaciones de violencia durante horas, podría aumentar el 

riesgo de agotamiento profesional, además a esto, se asocia aquellas dificultades 

relacionadas con las disponibilidad de tiempo y recursos para la docencia, incluyendo 

pobres relaciones interpersonales y la necesidad de percibir reconocimiento de su labor 

(Gómez-Restrepo, Rodríguez, Padilla & Avella-García, 2009).  

Otro factor a considerar, se asocia a la percepción de los docentes sobre la 

existencia de un equilibrio entre el esfuerzo que estos realizan y la compensación que 
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reciben a cambio; por otro lado, también se ha descrito que los docentes jóvenes tienen 

mayor probabilidad de presentar un agotamiento (Gómez, et. al., 2009).  

Las consecuencias de padecer agotamiento laboral, ha puesto su enfoque 

principalmente en los factores emocionales, siendo una consecuencia de la misma 

definición operativa efectuada por Maslach y Jackson (1981) que centran el síndrome en 

los factores emocionales. 

Según la Guía sobre el Síndrome del Quemado (2006), los principales factores 

que se deben considerar para identificar un alto agotamiento profesional o bien el 

síndrome, son:  

1) El continúo e intenso contacto con el sufrimiento, el dolor y otros sentimientos 

de las personas con las que se relaciona. 

2) La caída o sobrevaloración de la sociedad a la profesión. 

3) La sobrecarga laboral debida a razones cuantitativas y cualitativas. 

4) Excesiva burocracia, es decir, no importa el resultado, sino que hacer las cosas 

de una determinada forma.  

5) Conflictos interpersonales con jefatura y/o compañeros de trabajo dentro de la 

organización, debido a la ambigüedad y al conflicto de rol. 

6) La baja retroalimentación o retribuciones, estímulos y recompensas.   
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5.5.Estrés 

5.5.1. Antecedentes Históricos. 

En la actualidad, el estrés es un término utilizado dentro de una amplia variedad 

de situaciones y contextos, dentro de la literatura este es conocido por distintos tipos de 

conceptos que se asocian a este término en sí, todos estos definidos por Alberto 

Orlandini (2012), quien define estrés, al agente estresor, el estímulo que produce el 

estrés como también al factor que lo puede provocar, definiendo estrés a la respuesta 

psicológica que se da frente a cualquier estresor.  

Para poder contextualizar este concepto se debe definir qué se entenderá por 

estresor, en esta ocasión este será entendido como un estímulo que provoca la respuesta 

biológica y psicológica en tanto al estrés normal como aquel estrés crónico que pueden 

llegar a convertirse en una enfermedad.  

Según Orlandini, (2012) existen distintos tipos de agentes de estrés, de los se 

diferencian trece tipos, los cuales están clasificados de la siguiente manera: 

Dentro del primer tipo de agente, podemos encontrar aquellos que tienen 

estrecha relación con el momento en que actúa este agente, los cuales pueden ser 

remotos, recientes, actuales o futuros, sin embargo, también podemos diferenciar a los 

que se clasifican según el periodo en que actúan, es decir, si es en un periodo muy breve, 

breve, prolongado o más bien crónico. 
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Para así continuar con los que se diferencian según la repetición del tema 

traumático, el cual puede ser único o repetitivo, o según la cantidad en que se presentan 

estos episodios siendo estos únicos o múltiples, como también, se pueden clasificar 

según la intensidad del impacto que este tenga, los cuales se pueden diferenciar como un 

micro estresor o estrés cotidiano, o más complejo los cuales pueden ser los estresores 

más bien moderados, estresores intensos o estresores de gran intensidad. 

Además, Orlandini (2012) menciona que, los distintos tipos de estresores 

también se pueden clasificar según la naturaleza de este agente, es decir, si son más bien 

de tipo químico, físico, fisiológicos, intelectual o psicosocial. Como, además, según la 

dependencia de la magnitud social que este traiga consigo, es decir, más bien micro 

sociales o macro sociales. 

Otra parte de la clasificación que nos menciona Orlandini, tiene estrecha relación 

con el entorno social y con el tema traumático en el que se vea involucrado el sujeto 

expuesto a estrés, esto quiere decir, si es más bien un hecho sexual, marital, familiar u 

ocupacional, etc. En base a esto, además, se pueden clasificar en consideración a la 

realidad del estímulo real, representado o más bien imaginario. 

Estos también se pueden contemplar según la localización de la demanda del tipo 

de estresor, es decir, exógena o ambiental o endógena o intrapsíquica, debido a que el 

tipo de estresor va a depender del ambiente en el cual se encuentre el individuo, 

relacionándose así, con el contexto en que se enmarca la docencia, ya que se pueden ver 
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enfrentados a altos niveles de vulnerabilidad, como el mismo marco administrativo que 

los guíe, entre otras cosas; como esto puede influir de cierta manera en generar 

elementos estresores. En la misma línea podemos clasificar a estos de acuerdo con sus 

relaciones intrapsíquicas. Las cuales se pueden encontrar dentro de la sinergia positiva, 

sinergia negativa, antagonismo y ambivalencia (Orlandini, 2012). 

Para finalizar, Orlandini (2012) hace una clasificación según la dependencia de 

la fórmula distrés/eustrés, en los cuales podemos clasificar los distintos tipos de agentes 

de estrés según el factor formativo o causal de la enfermedad, factor mixto que une a 

ambas o también dentro del factor principiante o desencadenante de la enfermedad. 

Estas se pueden dividir en eustrés, el cual sería más bien de índole positiva, y en distrés, 

que tiene una connotación más bien negativa, es decir, un estrés excesivo debido a un 

estímulo de alta intensidad, puede conducir a la angustia; rompiendo la armonía entre el 

cuerpo y la mente, lo que impide responder de forma adecuada a situaciones cotidianas 

(Naranjo, 2009).  

En el caso pertinente, podrían existir variados agentes de estrés, que se 

desarrollan sólo en el contexto de la educación, más que en cualquier otra profesión. 

Ahora bien para los profesores de la escuela Dr. Jorge Otte dentro de su contexto en 

particular también poseen agentes de estrés, que pueden ser negativos como positivos, 

por lo cual es relevante comprender este punto, a partir de los discursos de aquellos 

docentes que o bien, pueden estar atravesando el estado de estrés, como también poder 
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identificar ciertos elementos en su trabajo, que contribuirían a experimentar el eustrés. 

5.5.2. Fases 

El estrés es considerado no sólo como un proceso fisiológico de adaptación, sino 

que también es visto como un fenómeno que puede producir enfermedades, y es debido 

a esto que Selye propone la existencia del Síndrome de estrés biológico o también 

conocido como Sistema General de Adaptación, donde explica este síndrome como la 

secuencia del impacto de las amenazas o agresiones del exterior ejercidas sobre el 

organismo, incluyendo las respuestas de adaptación inicial y las consecuencias negativas 

en el mantenimiento de la situación de estrés, distinguiendo así, tres fases (Selye, 

1936;1956, citado en Sandi, Vereno y Cordero, 2001). 

1) Reacción de alarma. 

Esta fase es producida en el momento inicial en donde el sujeto enfrenta una 

situación de amenaza o una determinada circunstancia de peligro y las consecuencias 

principales se ven en los cambios fisiológicos que se experimentan en ese momento, 

desplegando al máximo los recursos que el cuerpo produce para movilizarse, para luchar 

o huir de este peligro (Sandi, Venero & Cordero, 2001).   

Además, frente a la primera exposición a un ente estresor, la resistencia 

fisiológica se ve disminuida y en paralelo a esto, el organismo reúne fuerza para la 

resistencia a este ente, esta etapa es caracterizada por presentar una baja resistencia 



                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                            56 

frente a los agentes que producen tensión (Pérez, García, García, Ortiz & Centelles, 

2014).  

2) Fase de Resistencia.  

En esta fase la respuesta que da el organismo es contraria a la fase mencionada 

anteriormente, debido a que si la amenaza no desaparece el organismo distribuye de 

manera paulatina sus recursos para que estos no se agoten. Junto a esto, el organismo 

activa un mecanismo de ahorro de energía, lo que permite que este se siga movilizando, 

ahora bien, si estas circunstancias de adversidad se mantienen en un periodo de tiempo 

mayor, las adaptaciones que consiguió el organismo pueden ser insuficientes y perderse, 

llevando al sujeto a desarrollar la tercera fase (Sandi, Venero & Cordero, 2001).  

3) Fase de agotamiento o extenuación 

Esta fase se desarrolla siempre y cuando las circunstancias estresoras tengan una 

magnitud considerable y sean experimentadas en un periodo de tiempo más o menos 

prolongado. Al llegar a esto, el sujeto muestra una pérdida en la capacidad de resistencia 

y de adaptación del organismo (Sandi, Venero & Cordero, 2001).  

Esta incapacidad de afrontar el estresor por más tiempo, va creando un 

desequilibrio interno y fisiológico del cuerpo, colapsando el organismo y cediendo ante 

la enfermedad, surgiendo enfermedades psicosomáticas como, por ejemplo: 

hipertensión, trastornos gastrointestinales, migraña, entre otros (Pérez, García, García, 
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Ortiz & Centelles, 2014). 

Por lo anteriormente expuesto, es pertinente conocer desde el discurso de los 

docentes, cómo ellos experimentan los estresores del ambiente, en qué medidas les 

afecta, ya que como se menciona, una persona que se encuentre en la fase de 

agotamiento puede presentar variados síntomas, dejando en claro que el sujeto no posee 

conocimiento de si está pasando por una fase, y en este determinado contexto de la 

educación hacia los sordos, será relevante conocer qué estímulos podrían determinar 

cómo estresantes, y cómo definirían el agotamiento.  

5.5.3. Delimitaciones del concepto 

El estrés es visto como una respuesta biológica que se puede diferenciar 

dependiendo de la reacción del ser humano frente a situaciones amenazantes o de 

excesiva demanda. Podemos diferenciar el eustrés del distrés, siendo la primera una 

respuesta eficaz y controlada que genera el sujeto, lo que lo moviliza, asociado a 

emociones gratificantes, llamado también estrés positivo. La segunda, también 

denominado estrés negativo, corresponde a cuando el sujeto se enfrenta a circunstancias 

como dificultades económicas, exigencias laborales, fenómenos de desintegración y 

fragmentación social, fallecimiento de un ser querido, ruptura de relaciones, desempleo 

o el anuncio de una enfermedad crónica, entre otras; pueden generar una respuesta que 

implique una inadecuada adaptación, además, cuando estas reacciones se prolongan en 

el tiempo se produce una sobrecarga en el organismo que puede desencadenar problemas 
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en la salud (Vales, 2011). 

Cabe destacar que, tanto las situaciones placenteras como las indeseables 

provocarán los mismos cambios fisiológicos en los individuos, pues se trata de una 

respuesta fisiológica estereotipada. Sin embargo, debemos reconocer que, generalmente, 

en nuestra cultura la palabra estrés no se utiliza en el sentido positivo sino en el sentido 

negativo y se relaciona con el estado físico o emocional que impide la realización 

correcta de cualquier tarea (Camargo, 2004). 

La mente responde al estrés mediante percepciones, conocimientos, 

rememoraciones, emociones, defensas y mecanismos de enfrentamiento, cambios en las 

actitudes y en el autoestima, el cerebro es el órgano principal de respuesta al estrés y 

determina la actividad de los otros tejidos que, a su vez influyen sobre el sistema 

nervioso mediante cambios metabólicos, aumento de circulación sanguínea del cerebro y 

por la acción de hormonas y sustancias inmunitarias sobre dispositivos receptores que 

modifican al propio cerebro y regulan entonces la respuesta del estrés (Orlandini, 2012).  

         Cabe mencionar que, a partir de las diferencias individuales que existen en los 

sujetos, es fundamental considerar que una misma situación puede afectar de diversas 

formas a personas distintas, debido a que un mismo evento puede ser abrumador para 

ciertas personas, pero para otras se trate solo de un contratiempo (Orlandini, 2012). 

Las investigaciones concuerdan en que el estrés es un factor que influye, por 
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ejemplo, en la pérdida de salud que llevaría a distintos síntomas de enfermedades físicas, 

problemas conductuales, anímicos y en las relaciones sociales (Stavroula, Griffiths & 

Cox, 2003, citado en Calderón, Laca & Pando, 2017). También coinciden en que 

depende de cómo la persona afronte las situaciones desafiantes, en donde lo óptimo es 

que el sujeto tome sus recursos personales para que sean tareas motivadoras y 

activadoras, y no pasen a ser cargas negativas. En el contexto educacional existen 

muchos estresores en el ambiente por el trato con personas, pero importante también es 

el poder determinar si los profesores tienen concientización sobre lo que es motivador, 

pero también lo que está finalmente siendo dañino para su salud mental y física.  

5.5.4. Estrés laboral 

El estrés laboral se ha considerado una experiencia subjetiva de una persona, 

producida por la percepción de que existen demandas excesivas o amenazantes difíciles 

de controlar y que pueden tener consecuencias negativas para ella. Estas consecuencias 

negativas para la persona se denominan tensión (strain), y las fuentes de las experiencias 

de estrés, anteriormente mencionadas, se denominan estresores. El análisis de los 

estresores es muy importante en el proceso de la prevención y control del estrés laboral. 

Son los estímulos que desencadenan las experiencias de estrés-tensión (Peiró & 

Rodríguez, 2008). 

Es en base a esto que Karasek (1979) propone un modelo fundamentado en las 

altas demandas de trabajo que tienen estrecha relación con las experiencias de estrés y, 
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al mismo tiempo, la baja capacidad de control sobre las mismas (por falta de recursos). 

En efecto este autor, distingue cuatro tipos de situaciones laborales en función de la 

combinación de niveles altos o bajos de las demandas y del control. Así, un trabajo con 

un nivel de control bajo y un nivel de demandas alto será un trabajo estresante porque la 

persona no puede responder a esas demandas por falta de control. Por otra parte, un 

trabajo con un nivel de demandas alto, pero también con control alto es un trabajo activo 

pero que no tiene por qué resultar estresante. Por el contrario, un trabajo con niveles de 

demandas bajo y un nivel de control también bajo es caracterizado como un trabajo 

pasivo y finalmente, un trabajo con nivel de control elevado, pero demandas bajas es un 

trabajo con bajo estrés (Karasek, 1979, citado en Peiró, 2001)  

Lo que se puede vincular de manera estrecha con la investigación debido a que 

en base a las investigaciones revisadas la mayor parte de la docencia se ve afectada de 

manera directa por algún tipo de consecuencia como lo sería el estrés, esto mayormente 

ocurriría  debido a la demanda excesiva por parte de las instituciones o el contexto en el 

que se encuentran, lo que influirá de manera directa, tanto en su bienestar físico como 

emocional, ya que en base a lo anteriormente mencionado a más demanda, más bajo el 

control por parte de los sujetos. Esto se puede inferir a través del contexto institucional 

en el que se enmarca la investigación, ya que el colegio se encuentra en un contexto de 

estudiantes vulnerables como también la alta exigencia por parte de la institución hacia 

el profesorado, esto  se demuestra todo en la actualidad, debido a las reformas que se 

están impartiendo en los colegios lo que hace que a los docentes se les aumente la carga 
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laboral, para entregar un mejor resultado sin embargo, no se genera un cuidado para 

estos, y los lleva a generar diversas enfermedades como el estrés el cual es uno de los 

principales malestares. 

 En base a lo anteriormente mencionado, Peiró, en función del análisis del 

contenido de los estresores laborales, revisó los estresores más importantes y estableció 

8 categorías. Donde los relaciona directamente con ambiente físico, organización 

laboral, contenidos del puesto o cargo del individuo, estresores relacionados con el rol 

profesional, estresores derivados de las relaciones e interacciones sociales, aspectos de 

desarrollo social (cambios de puesto), estresores derivados de la tecnología y clima 

social, para finalmente considerar la interfaz entre el trabajo y las otras esferas de la vida 

como fuentes de estrés (los conflictos trabajo-familia y familia trabajo, etc.) (Peiró, 

1999, citado en Zuluaga, 2013).  

Para finalizar existen algunas investigaciones sobre el tema en cuestión, en los 

que se demuestran en cierta medida la situación de algunos docentes en el país. dentro 

de las cuales se encuentra un estudio de caso, que pretendía investigar acerca de las 

condiciones de trabajo y salud del docente,  este fue realizado en distintos países, dentro 

de los que se encontraba Chile, en lo que se demostró que en las distintas condiciones en 

el perfil patológico, una de las enfermedades que acusaban los docentes precisamente 

eran relacionadas con el manejo de la ansiedad, y síntomas de somatización como lo es 

el estrés o colon irritable, alcanzando frecuencias muy altas en este grupo, 
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probablemente como respuestas a las condiciones de trabajo, siendo estrés un 41,8% de 

las enfermedades diagnosticadas por médicos al grupo de docentes que participó en esta 

investigación (Robalino & Korner, 2005). 

En una muestra internacional de docentes de Uruguay, Chile, Ecuador, México, 

Argentina y Perú, el 65.4% manifestó percibir el dolor de espaldas como principal causa 

de malestar, el 45.7% relató sufrir angustia, el 44.4% presentar dificultades para 

concentrarse y el 9.9% consumió fármacos para dormir (Rodríguez, 2007, citado en 

Oramas, 2013). 

A su vez, en un estudio realizado en la ciudad de Rengo, Chile, se buscaba 

analizar la relación entre las variables de Burnout, apoyo social y satisfacción laboral en 

el contexto educativo, con una muestra de 89 profesores, que pertenecían a colegios 

municipalizados, arrojó en la muestra que el 15,63% no percibe Burnout, versus un 

43,82% presentaba síntomas del síndrome, y un 40,45% se encontraba afectado por 

Burnout (Jiménez, Jara & Miranda, 2012). Esto se menciona, ya que va en directa línea 

con un estrés que se comienza a normalizar, para luego transformarse en un síndrome de 

carácter crónico, como lo demuestra el estudio, arrojando también la falta de consciencia 

para determinar la existencia de un síndrome.  
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5.6.Síndrome de Burnout.  

Anteriormente, se ha menciono el concepto de estrés a modo de diferenciación 

del agotamiento. Sin embargo, resulta vital hacer un recorrido por el término  Síndrome 

de Burnout, debido a que este plantea al agotamiento como la primera de sus fases, 

haciendo que estos conceptos se relacionen directamente.  

5.6.1. Antecedentes Históricos.  

Durante la década del setenta, el psiquiatra germano-estadounidense Herbert 

Freudenberger, se dedicó a observar en sus colegas, en una clínica de salud mental de la 

ciudad de New York, un cuadro psicológico que muchas personas y profesionales que 

trabajaban con pacientes toxicómanos presentaron síntomas psicofísicos de manera 

evidente. Este cuadro Freudenberger lo describió como el síndrome de estar quemado en 

el trabajo (SQT), siendo el primero en referirse al concepto de Burnout para describir el 

estado físico y mental de los jóvenes voluntarios que trabajaban en dicha clínica. Estos 

se esforzaban en sus funciones, sacrificando su propia salud con el fin de alcanzar 

ideales superiores y recibiendo poco o nada de reforzamiento por su esfuerzo (Mingote, 

1998, citado en Moreno- Jiménez, González & Garrosa, 2001).   

Según Freudenberger (1974), las características sintomáticas del Síndrome de 

Burnout se manifiestan en tres síntomas principalmente. El primero de ellos, se reconoce 

como un agotamiento progresivo, es decir, una falta de energía. El segundo síntoma es la 
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anhedonia, identificada como la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las 

actividades y pérdida en el experimentar placer, y, por último, la agresividad hacia el 

usuario.    

Inicialmente, Freudenberger consideró que estos síntomas se debían a un 

contexto laboral estresor por una sobrecarga de responsabilidad, excesiva demanda de 

energía, y con los compromisos afectivos hacia el trabajo a realizar, es decir, hacer las 

cosas por obligación con respecto a la empresa que lo contrató como profesional. 

Años más tarde, la psicóloga e investigadora Christina Maslach, expone el 

concepto de Burnout en una convención de la Asociación Americana de Psicólogos 

donde se conceptualizó el síndrome como el desgaste profesional de las personas que 

trabajan en servicios humanos, especialmente personal sanitario y docentes. Este 

síndrome corresponde entonces, a la respuesta extrema a un estrés crónico que se origina 

en el ámbito laboral, teniendo repercusiones a nivel individual, además de afectar de 

manera organizacional y social (Maslach, 1976, citado en Pérez, 2010). 

Los primeros estudios con respecto al burnout, se enfocaron en las profesiones 

de la salud y trabajos sociales (servicios humanos), lo que ha sido de gran importancia 

para seguir investigando en áreas de la educación, estudiando la población de docentes, 

hasta llegar a funcionarios de prisiones, bibliotecarios, policías, militares, estudiantes, 

entre otros.  
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5.6.2. Definición del Síndrome de Burnout y sus fases. 

De acuerdo a las concepciones sobre el síndrome de Burnout no hay una 

definición precisa con respecto a este, pero se ha llegado a consensuar, entre los 

estudiosos del tema, que es una respuesta a un estrés acumulativo que pasa a ser crónico 

con el tiempo durante el desempeño laboral.  

El síndrome de Burnout, a lo largo de su desarrollo conceptual, ha sido definido 

como una respuesta a la estresante situación laboral crónica que se produce, 

principalmente, en las profesiones en donde las personas se centran en el cuidado del 

otro (Tonon, 2003). Otros de los conceptos que se usan para referirse a este síndrome es 

“estar quemado”, ya que no tan solo presentan estrés laboral; sino que también, cuentan 

el significado para la persona del trabajo que realiza, su propia capacidad de generar 

estrategias de afrontamiento, la misión a realizar que a veces genera excesiva 

implicación en el trabajo y puede terminar en la deserción o la desatención a los 

usuarios, pero también a sí mismo (Mingote, 1998). 

Otro de los postulados de Gil-Monte y Peiró (1997), definen el síndrome de 

Burnout como una respuesta al estrés laboral crónico, acompañado de una experiencia 

subjetiva de sentimientos, cogniciones y actitudes, provocando alteraciones 

psicofisiológicas en la persona y consecuencias negativas para las instituciones 

laborales. 
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Finalmente, Burnout, es tomado como un síndrome psicológico que se debe 

principalmente a un estresor personal que aparecería en un contexto laboral, descrito 

como un constructo trifactorial. Estos factores dan paso a las etapas o fases de este 

síndrome, siendo el “Agotamiento emocional”, conductas de “Despersonalización o 

cinismo” hacia las personas que el profesional se relaciona y una sensación de 

inefectividad o falta de “realización personal” (Maslach, et. al. 2001, citado en Buzzeti, 

2005). Fases que se describen a continuación:  

1) Agotamiento Emocional 

Esta fase se describe como la fatiga o falta de energía y la sensación de que los 

recursos emocionales que se poseen se han agotado por completo, esto puede presentarse 

en paralelo a sentimientos de frustración y tensión, perdiendo la motivación para 

continuar con el trabajo. Debido a esto, es posible que las personas no se sientan capaces 

de recuperarse y al despertar en las mañanas carecen de energía para enfrentarse a 

nuevos proyectos, sintiendo que no han descansado lo suficiente o simplemente no 

hubiesen dormido (Buzzeti, 2005). 

2) Despersonalización. 

La fase de despersonalización, o también conocida como cinismo, da cuenta 

principalmente de actitudes negativas y una insensibilidad hacia las personas con las que 

se relaciona en el trabajo, tanto a las personas que atiende como a sus colegas, derivando 

esto, a conflictos interpersonales y aislamiento. El trato despersonalizado cae en 
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generalizaciones, etiquetas y descalificaciones, creando a partir de esto una barrera para 

evitar cualquier tipo de acercamiento que sea desgastante (Cordes & Dougherthy, 1993; 

Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001, citado en Buzzeti, 2005).  

La característica principal de esta fase o etapa, es poner distancia entre la persona 

y aquel que recibe su servicio o colega, ignorando las cualidades y las necesidades que 

los hace ser seres humanos únicos y comprometidos con las personas, es decir, la 

persona que está en esta fase comienza a “deshumanizarse como individuo”, 

volviéndose cínico en cuanto a sus sentimientos con sus clientes, compañeros y la 

organización, tratando a las personas como objetos y actuando de forma distante (Cordes 

& Dougherty, 1993, citado en Buzzeti, 2005).  

3) Falta de Realización personal 

Esta fase alude a la sensación de que no se están obteniendo logros en el trabajo, 

autocalificándose de una manera negativa y presentando dificultades en el desempeño 

(Cordes & Dougherthy, 1993; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001, citado en Buzzeti, 

2005).  

Existe esta constante tendencia a autoevaluarse negativamente, declinando su 

sentido y sentimiento de competencia, es decir, los trabajadores sienten que no se están 

desempeñando como lo hacían en un principio. Además, se tiene una constante 

sensación de falta de progreso, inefectividad y aumenta el sentimiento de inadecuación, 
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haciendo que todos los proyectos nuevos sean abrumadores (Maslach, et.al. 1997, citado 

en Buzzeti, 2005).  

5.6.3. Síntomas del Síndrome de Burnout. 

El padecimiento del síndrome de Burnout presenta diferentes manifestaciones 

sintomáticas en ciertas áreas que se ven afectadas de forma negativa, con respecto al 

área emocional, la descripción de los síntomas que presentan las personas que lo 

padecen son, depresión, sensación de desesperanza, irritabilidad, apatía, desilusión, 

pesimismo, hostilidad, intolerancia y represión de sentimientos, entre otros. La 

descripción sintomática del área cognitiva se ve afectada por la pérdida del significado, 

pérdida de valores, falta de expectativas, autoconcepto negativo, desorientación 

cognitiva, pérdida de la creatividad, distraimiento, cinismo y críticas generalizadas 

(Buendía y Ramos, 2001).  

Otra de las áreas que se describen es la de conducta, donde los síntomas son 

evitación, absentismo, irresponsabilidad, presencia de conductas inadaptativas, 

desorganización, sobre implicación, evitación de decisiones, aumento del uso de cafeína, 

alcohol, tabaco y drogas. El área social, que se relaciona en cómo las personas se 

desenvuelven en sociedad, presenta síntomas manifiestos como la evitación de los 

contactos, conflictos interpersonales, mal humor familiar, aislamiento y evitación 

profesional (Buendía y Ramos, 2001). 
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5.6.4. Cuestionario de Maslach. 

En base a todo lo anteriormente mencionado y luego de estas definiciones en 

concordancia con el síndrome en cuestión, se elaboró el cuestionario de Maslach, 

"Maslach Burnout Inventory" (MBI). Ocupado de manera preliminar en la presente 

investigación, con el objetivo de conocer la situación de los profesores en relación al 

Burnout. Esta herramienta puede contribuir a la comprensión de la situación de los 

profesores en esta escuela en particular, ayudando a conocer,  qué áreas se veían más 

afectadas según los mismos docentes. 

Por tanto, el principal objetivo del cuestionario, era medir el Burnout personal en 

las áreas de servicios humanos, evaluando dichas dimensiones por medio de tres 

subescalas. Este inventario se ha convertido en el más aceptado por su amplia utilización 

en diversos tipos de muestras hasta el momento (Maslach, Jackson & Leiter, 1996, 

citado en Gil-Monte, 2002).  

El MBI fue creado por Maslach y Jackson en el año 1986, es un instrumento 

conformado por 22 ítems, los cuales son valorados por una escala de frecuencia de siete 

grados. Sin embargo, esta se vio expuesta a revisiones ya que, en su versión original 

creada en 1981, se presentaban dos formas de medir los ítems, los cuales eran mediante 

frecuencia e intensidad, donde los individuos debían contestar preguntas a partir de 

sentimientos y pensamientos relacionados al trabajo y su desempeño en este, además, de 

contemplar 25 ítems distribuidos en cuatro escalas: agotamiento, despersonalización, 
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realización personal y para finalizar con implicación en el trabajo (Gil-Monte, 2002).  

Luego de algunas modificaciones en el instrumento, en el año 1986, se procede a 

eliminar la escala de intensidad debido a que los autores consideraban que frecuencia e 

intensidad se solapaban, para así también eliminar la cuarta escala de implicación en el 

trabajo, quedando constituido finalmente y definiéndose como la versión clásica del 

instrumento. La cual se subdivide en tres escalas, por lo que miden tres factores en sí, los 

cuales son Agotamiento emocional, el cual cuenta con 9 ítems; Despersonalización, que 

cuenta con 5 ítems; Para finalizar con realización personal en el trabajo con 8 Ítems. 

obteniéndose en ellas una puntuación estimada como baja, media o alta, dependiendo de 

las diversas puntuaciones de corte determinadas por las autoras, tomando como criterio 

de corte el percentil 33 y el 66 (Faúndez & Gil-Monte, 2009). 

Una nueva versión del MBI, que presenta un carácter más genérico, no exclusivo 

para profesionales cuyo objeto de trabajo son los servicios humanos. Aunque se 

mantiene la estructura tridimensional del MBI, sólo contiene 16 ítems y las dimensiones 

se denominan eficacia personal (6 ítems) (Me siento realizado cuando llevo a cabo algo 

en mi trabajo), agotamiento (5 ítems) (Trabajar todo el día realmente es estresante para 

mí), y cinismo (5 ítems) (He ido perdiendo el entusiasmo en mi trabajo). Siendo esta 

última versión donde se agregan las profesiones no asistenciales y además se ha 

sustituido el término despersonalización por cinismo (Faúndez & Gil-Monte, 2009). 
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5.6.5. Síndrome de Burnout en Docentes  

Este síndrome conlleva una serie de características que generan malestares que 

afectan las áreas personales, cognitivas, conductuales y sociales, mencionadas 

anteriormente, en las personas que lo padecen afectando también, en otras áreas del 

trabajo, profesional, voluntario o doméstico, cuando éste es ejercido con un grupo de 

personas, que puedan encontrarse enfermos, ser co-dependientes, o bien, en el caso de 

los docentes, alumnos conflictivos.  

Existen variables vinculadas con Estrés y Burnout en docentes que han sido 

investigadas concluyendo en distinciones que se hacen entre las variables personales 

sociodemográficas, y que se relacionan con la edad, el género entre otros. Esta 

descripción se define a continuación en la siguiente tabla I.I: 

Tabla I.I. Estrés y Burnout en Profesores 

Categorías Definiciones 

           Sexo Femenino se encuentra con más desgaste en su doble 

rol en el ámbito laboral y la casa como fuente de estrés. 

(Abraham, 1984; Maslach, 1999) 
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           Edad Los resultados en cuanto a esta categoría son 

contradictorios puesto que la relación establecida entre 

la edad y el síndrome de burnout han sido lineal (Seltzer 

y Numerof, 1988), como curvilínea, en las cuales 

también se haya ausencia de relación. (Hock,1988) 

Estado civil y 

relaciones familiares 

Las relaciones establecidas en el ámbito familiar, y 

el estado civil de los docentes se relacionan 

directamente con el nivel de desempeño en ellos 

arrojando como resultado que los solteros presentan 

más burnout que los docentes casados, (Golembiewski et 

al., 1986; Seltzer y Numerof, 1988), presentando los 

docentes solteros un alto índice de cansancio emocional 

y despersonalización (Maslach, 1982), sin embargo 

otras investigaciones arrojan distintos resultados  

(Durán, Extremera y Rey, 2001; Schwab, Jackson y 

Schuler, 1986). Según Maslach (1982), el hecho de ser 

padres funciona como un factor protector en cuanto al 

burnout, ya que se conecta una etapa madurativa de lo 

que es ser padre, accionando métodos con más facilidad 
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para resolver conflictos que involucran a niños, todo se 

da a través de la experiencia, y el apoyo emocional que 

reciben de su familia. Cooke y Rousseau (1984) 

plantean que el tener una familia se percibe como factor 

protector debido a que los padres comentan de sus 

problemas en sus hogares lo que se considera un 

desahogo como factor protector. 

  

Nivel Educativo 

impartido 

En cuanto al nivel educativo impartido, los docentes 

presentan menos burnout, excepto los docentes de 

instituciones universitarias, ya que los índices de 

burnout van incrementando, siendo los docentes de 

secundaria los más afectados. (Beer y Beer, 1992; Burke 

y Greeglass, 1989).  Otros estudiosos del tema dan 

cuenta de la despersonalización y la realización 

personal (Anderson e Iwanicki, 1984). Otro estudio 

realizado por (Anderson e Iwanicki, 1984; Beer y Beer, 

1992) arroja que los problemas conductuales de los 

alumnos se da en la secundaria, argumentando el 

dilema de la educación obligatoria, la edad, el fallo de 
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los sistemas disciplinarios y estudiantes que se 

enfrentan a los profesores de secundaria. 

Tipo de centro El tipo de centro en el que los docentes se 

desempeñan influye directamente con los niveles de 

estrés por encontrarse en sectores urbanos, o rurales o 

centros suburbanos (denominados marginales), sin 

embargo todas las investigaciones apuntan en la misma 

línea, existiendo mayores niveles de burnout en centros 

suburbanos que en los anteriormente nombrados 

(Byrne, 1999; Leithwood, Jantzi y Steinbach, 2001; 

citado en Valero, 1997). 

(Moriana & Herruzo, 2004). 

El principal factor de las variables de estrés y burnout serían la conducta de los 

alumnos que pertenecen a minorías marginadas, familias vulnerables, las cuales 

presentan problemas de comportamientos, salud, presentando mayor índice de 

discapacidad por los niveles socioeconómicos y presentarse como familias 

multiproblemáticas (Montejo, 2014). 
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6. Marco Metodológico. 

6.1.Paradigma de investigación 

La presente investigación se encuadra en la perspectiva epistemológica 

hermenéutico- interpretativa. Desde sus inicios la hermenéutica se desarrolló como una 

disciplina de interpretación, según Morella & Moreno (2006): 

Enfatiza la vuelta a la reflexión y a la intuición para describir y clarificar 

la experiencia tal como ella es vivida, pero con una marcada diferencia, ya 

que el método hermenéutico trata de introducirse en el contenido y la 

dinámica de la persona estudiada y en sus implicaciones, buscando 

estructurar una interpretación coherente del todo (p.177). 

Desde la mirada metodológica, Beltrán (2012) indica que “la hermenéutica es 

una metodología que analiza discursos y conductas para la comprensión de la realidad 

social” (p. 12). Esta metodología puede servir como un medio para entender ciertas 

temáticas, a través del diálogo entre las personas, ya que se preocupa de los elementos 

internos del individuo, por sobre los hechos externos, por lo cual toma lo dicho 

textualmente, para luego de esto volver a interpretarlo; Cárcamo (2005) lo denomina 

como un proceso de análisis hermenéutico en permanente apertura, ya que estará en una 

constante reinterpretación de lo interpretado, indagando siempre  la producción primaria 

y textual del diálogo que se produzca. 
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Es importante destacar que esta re-interpretación debe posicionarse desde la 

temporalidad, es decir, el análisis debe contextualizarse en el momento histórico del 

autor que se interpreta. A través de las experiencias que poseen una dimensión temporal, 

se puede hacer un reconocimiento histórico de dichas experiencias, ya que, en este 

proceso hermenéutico, se le da importancia a los elementos socioculturales que posee el 

autor, esto influye y aporta en la interpretación de lo dicho por este. El individuo, al 

reconocer su historicidad, toma consciencia de que es la historia la que entrega el 

sentido, en otras palabras, que posee la capacidad de reconocer su propia historia, y a su 

vez, el tiempo presente influye en este proceso de interpretar para comprender. Es en 

este proceso dialéctico que el sentido de lo que se dice textualmente por el autor, le 

pertenece a él pero también a quien está comprendiendo, la dialéctica que practica la 

hermenéutica da paso a un proceso de reconocimiento entre el autor y el que lo 

interpreta (Cárcamo, 2005). 

Por su parte, González (2001) describe el paradigma interpretativo como una 

“búsqueda de la comprensión” (p. 232), explicando que: 

Toda acción humana tiene una significación subjetiva, y es lógico llegar a 

la conclusión de que el saber sobre los fenómenos sociales sólo puede 

legitimarse, mediante la interpretación por parte del observador, donde el 

instrumento clave mediador de la comprensión es el lenguaje (p.233). 

Por tanto, esta investigación se posiciona desde este paradigma, ya que se 
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buscará el sentido a través del lenguaje y el diálogo, para conocer la realidad de los 

docentes desde sus propios discursos, sobre cómo significan el experimentar 

Agotamiento en el quehacer laboral; entendiendo que en esta constante interacción entre 

el sujeto cognoscente y el sujeto investigado es que estos se influencian, por tanto, 

ninguno de los dos será neutros. Desde este paradigma se realizará un análisis más bien 

inductivo, ya que todo este procedimiento aportará mayor ventaja para la descripción y 

luego la comprensión de esta realidad o fenómeno estudiado (González, 2001). 

6.2.Metodología  

Cuando se habla de metodología, se refiere al enfoque que se le da a un problema 

determinado, y cómo el proceso de investigación busca dar las respuestas a este 

problema. La presente investigación ha empleado la metodología cualitativa, ya que lo 

fundamental es la interpretación sobre las percepciones de un fenómeno determinado. 

Sampieri, Collado & Lucio (2003) describen que la metodología cualitativa se 

basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, y que por lo regular 

tanto las preguntas como las hipótesis surgen más bien como parte del proceso de 

investigación, y se caracteriza por tener flexibilidad, porque se mueve entre los eventos 

y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Además, su propósito 

consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema 

social previamente definido (p. 10). 
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Las investigaciones que se enmarcan desde este enfoque, permite que el 

investigador encuentre la esencia de los hechos, conociendo las experiencias personales 

de los individuos, y se le da entonces relevancia a la subjetividad de las personas 

estudiadas, ya que apunta a conocer las motivaciones o propósitos que orientan las 

conductas, las creencias y sentimientos que dirigen a los sujetos a un fin determinado 

(Fernández & Rivera, 2009). 

Cabe mencionar, que el investigador cualitativo debe utilizar diversas 

habilidades sociales, de una forma flexible, y a su vez debe tener una perspectiva 

holística, de manera que el fenómeno estudiado se comprenda como un todo, y no como 

partes individuales. Además, se debe observar aquel fenómeno y sus procesos sin 

imponer un punto de vista personal, sino más bien respetar los puntos de vista de los 

sujetos estudiados. También, se debe considerar y estudiar los rasgos explícitos que son 

conscientes, implícitos inconscientes, y dar una relevancia importante a la realidad 

subjetiva como objeto de estudio, y, por último, entregar comprensión y empatía a los 

sujetos estudiados, no sólo registrar los hechos de una forma objetiva, para no entregar 

una connotación fría (Sampieri, et al. 2003). Esto tiene relación con la actitud de empatía 

que se debe tener en el momento de la entrevista, principalmente porque los docentes 

entregarán información personal sobre sus pensamientos y vivencias íntimas. 

El diseño de la presente investigación es de carácter descriptivo ya que, en 

palabras de Arias (1999), “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de 
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un hecho, para establecer su estructura o su comportamiento” (p. 20). Esta definición se 

ajusta a la presente investigación, ya que buscará describir y analizar el significado  a 

través de los discursos de los sujetos investigados. 

6.3.Población y muestra 

El establecimiento educacional seleccionado para realizar la investigación es la 

Escuela para Sordos Doctor Jorge Otte Gabler, creada en año 1998 cuando se fusiona el 

Instituto de la Sordera (INDESOR) y el Centro de Prácticas e Investigaciones Dr. Jorge 

Otte Gabler de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) 

(Instituto de la Sordera, 2017). 

Esta iniciativa se debe a que el Dr. Otte buscaba, de una u otra forma, ofrecer una 

alternativa educativa a los niños y jóvenes sordos de nuestro país y para esto funda dos 

instituciones que le permitieran lograr el objetivo; la primera de estas, fue el Instituto de 

la Sordera en el año 1957 (Instituto de la Sordera, 2017). 

Luego, en el año 1998, con la UMCE como socio mayoritario del Instituto de la 

Sordera, nace la escuela N° 1139 Dr. Otte Gabler, establecimiento particular 

subvencionado con un objetivo claro, que es entregar educación a niños sordos de 

escasos recursos. Su misión consiste en formar niños, niñas y jóvenes capaces de 

integrarse a la sociedad a la que pertenecen, teniendo como pilar fundamental la 

educación intercultural bilingüe. La visión descrita como escuela, es fundamentalmente 
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ser un espacio que considere la diversidad de los estudiantes, potenciando el crecimiento 

y desarrollo orientado al logro académico y personal (Instituto de la Sordera, 2017). 

El Instituto de la Sordera, ubicado en la comuna de San Joaquín, cuenta con un 

directorio que está conformado principalmente por una Dirección Ejecutiva, que se 

encarga de la administración y finanzas, una Dirección Académica, la cual se subdivide 

en varias áreas y departamentos: Consejo Escolar, Centro de proyectos, Centro de 

Padres, Inspectoría, asistentes de la educación (asistentes de párvulos, co-educadores 

sordos), y un equipo multiprofesional de 30 docentes, (además de la unidad psicológica). 

Esta escuela posee desde nivel parvulario a tercer año de Educación Media, con una 

jornada escolar completa, y acepta a estudiantes con algún grado de pérdida auditiva, sea 

congénito o adquirido, contando con 118 alumnos actualmente. 

El tipo de muestreo será por conveniencia, ya que será la Escuela quien 

determinará los participantes, y esto tiene que ver con la disponibilidad de tiempo. Sin 

embargo, luego de la selección de la muestra según los criterios de inclusión y 

exclusión, en conjunto con la determinación de la escuela, los profesores deberán 

contestar el Cuestionario de Burnout de Maslach para Docentes (MBI- ED), para hacer 

una distinción de los profesores que se encuentren con un mayor nivel de agotamiento, 

llegando finalmente a una muestra de doce profesores para ser entrevistados. Los 

participantes serán los docentes del establecimiento, entendiendo que se entrevistará a 

los profesores que puedan participar ya sean oyentes como también sordos. Según 
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Fontes, García, Quintanilla, Rodríguez, Rubio & Sarria (2010): 

Este tipo de muestreo se enfoca no sólo en el conocimiento y la 

experiencia del participante, sino que también que posea el tiempo y la 

intención de participar, y quiera ser entrevistado. Por tanto, el muestreo de 

conveniencia tiene como característica principal la disponibilidad de los 

participantes (p.364). 

Para la presente investigación existirán criterios de inclusión y de exclusión, 

estos son: 

Criterios de Inclusión: 

- Hombres y mujeres docentes que enseñen a niños sordos, dentro de todos los 

niveles de enseñanza: desde párvulo hasta el nivel media. 

- Que lleven más de un año de antigüedad en la escuela. 

- Docentes que hayan obtenido puntajes altos en el Cuestionario MBI de Maslach 

- Docentes sordos, y docentes que practiquen la lengua de señas pero que sean 

oyentes, ya que se buscará realizar comparaciones, en sus distintas percepciones. 

- Docentes desde los 25 a 60 años. 
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Criterios de Exclusión: 

- Docentes que lleven menos de un año de antigüedad en la institución, ya que 

podrían aún no estar inmersos en la cultura organizacional de la escuela. 

- Docentes que hayan obtenido puntajes bajos en el Cuestionario MBI de 

Maslach. 

6.4. Técnica de Recolección de datos 

El instrumento para la recolección de datos será la entrevista individual semi-

estructurada. La entrevista es entendida desde su origen como una conversación entre 

dos personas, uno de los individuos es el entrevistador, quien buscará producir un 

discurso conversacional con el informante que es al que se entrevista, las preguntas se 

forman a partir de un tema definido según el marco de investigación (Alonso, 2007, 

citado en Vargas 2012, p. 124). 

La entrevista apunta a la comprensión profunda, y no busca generalizar los 

resultados; más bien se sigue un curso espontáneo sobre el contenido que relatara la 

persona entrevistada, el entrevistador debe ser capaz de captar los diversos significados 

que podrán ir surgiendo. Existen tres tipos de entrevistas, la primera es la entrevista 

estructurada donde existe una serie de preguntas preestablecidas, y a su vez con un 

límite de categorías por respuesta, es de carácter más rígido y sistemático, luego está la 

entrevista abierta que no se rige por pautas y por lo mismo es de carácter flexible, por 
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último, la entrevista semi-estructurada donde existe una pauta, pero permite el 

surgimiento de otras preguntas, según el curso que tome la entrevista (Vargas, 2012). 

Esta investigación utilizará la entrevista semi-estructurada porque posee un 

mayor grado de flexibilidad que aquella que sólo se rige por una pauta, ya que el sentido 

es apuntar a las significaciones subjetivas, por lo que dejar que el entrevistado fluya, 

puede permitir realizar más preguntas que surjan en el momento, para una mayor riqueza 

en la recolección del contenido. Según Díaz, Torruco, Martínez & Varela (2013): 

Se considera que las entrevistas semi-estructuradas son las que ofrecen un 

grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente 

uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del 

estudio. Este tipo de entrevista es la que ha despertado mayor interés ya 

que se asocia con la expectativa de que es más probable que los sujetos 

entrevistados expresen sus puntos de vista de manera relativamente 

abierta, que en una entrevista estandarizada o un cuestionario (p. 163). 

Además, para llevar a cabo la entrevista a los docentes sordos, se realizará en 

compañía de un intérprete de Lengua de Señas Chilena. Este intérprete es un experto que 

posee una competencia comunicativa en la lengua hablada en español y competencia en 

la Lengua de Señas, teniendo en cuenta la cultura de los Sordos y sus formas de entender 

el mundo y la realidad, de manera que transmita y evidencie la forma de ver la realidad 

de la persona sorda que se está interpretando (Burad, 2009). 
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6.5.Plan de Análisis. 

En primera instancia se realizará la aplicación del cuestionario de Maslach, para 

pasar a la evaluación de este. Luego el análisis de los datos será el registro de la 

entrevista a través de la grabación de audio, para luego ser transcrito de manera textual, 

con la fecha en la que fueron realizados dichas entrevistas, a los participantes. Se 

utilizará el análisis cualitativo de contenido, y a partir de los objetivos específicos de la 

investigación se crearán categorías previas para clasificar y tener un orden, en palabras 

de Fontes et al. (2010) “se realizan categorías para permitir saber qué cosas faltan y qué 

no encajan dentro de la descripción y el análisis que se está haciendo” (p. 403). Para 

luego proseguir inductivamente con el material nuevo 

El análisis cualitativo procede de modo inductivo, que tiene una doble 

dirección, desde los datos se crean las categorías, las cuales facilitan la 

lectura de datos nuevos. Dicho de otro modo, analizar cualitativamente es 

dar sentido (interpretar) a un conjunto de datos (textuales o visuales) 

configurando categorías dentro de un sistema teórico, que a su vez, 

consigue dar sentido a los datos (Fontes et al. 2010, p.403). A partir de 

este análisis, se buscará interpretar el contenido de las entrevistas, y todo 

esto podrá lograrse a través del discurso manifiesto de los docentes. 

Recapitulando, se generarán categorías conceptuales que se definirán 

previamente a partir de los objetivos de la investigación, haciendo un pre análisis para 
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luego realizar una parte de las entrevistas, y así se dará el espacio y la opción de que 

surjan categorías emergentes. Luego, se continuará con las entrevistas restantes para 

volver a analizar y agregar o quitar ciertas categorías, a partir del material nuevo que 

pueda surgir. Esto se realizará para lograr una saturación de datos y con el objetivo de 

que sea un proceso integrativo de la información, logrando que las categorías a su vez 

tengan relación entre sí. 

6.6.Resguardos Éticos 

En la etapa de recolección de datos existirán resguardos éticos que comenzarán 

con una carta de compromiso por parte de la institución, para su participación en la 

investigación, en la que se requerirá la firma de la Directora de la institución, con el fin 

de crear un lazo formal en el que ambas partes colaborarán con la investigación. Luego 

se requerirá la firma de una carta de consentimiento por parte de los participantes, en la 

que se expondrá una explicación de los objetivos del estudio, la voluntariedad de la 

participación, el anonimato y resguardo confidencial de sus respuestas en la entrevista.  
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7. Resultados. 

En el siguiente apartado se da cuenta de los diferentes significados acerca  del 

Agotamiento laboral. A partir de efectuar las entrevistas correspondientes y el pre 

análisis, se lograron crear cuatro categorías globales con subdivisiones en sus temas, 

teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación. 

7.1. Significado sobre el agotamiento por el trabajo. 

En esta categoría se describe cómo los profesores definen las experiencias que 

tienen en relación con el agotamiento que se vive en su trabajo, y a partir de sus 

experiencias personales construyen el concepto dándole un significado. Es por esto, que 

a continuación se da a conocer los resultados que se pudieron rescatar en la 

investigación. 

Principalmente dentro de las significados que le dieron al Agotamiento por el 

trabajo, los docentes participantes de la investigación, se pudo destacar que la gran 

mayoría de ellos ve el agotamiento como un obstáculo para asistir al salón de clases, 

dado que los invade un desgano y desmotivación para asistir a realizar sus debidas 

clases.  

Lo que llama la atención, debido a que dentro del sistema educativo, 

especialmente en la red pública, el profesorado no está a gusto, destacándose su 

sensación de disgusto a partir de las palabras como desmotivación o bien desilusión, 
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incluso una gran mayoría experimenta un desconcierto acerca de las finalidades de las 

etapas educativas en lo que están trabajando (Torres, 2006). 

“(...) el no querer venir a trabajar puede ser el primero, el no 

querer venir a trabajar, el sentir un desgano por estar acá...” 

(Entrevistado n° 1). 

“(...) uno incluso ya, puede pasar que ya no quiera seguir 

ejerciendo la carrera o un grado de desmotivación bastante grande, algo 

así, eso es lo que puedo entender” (Entrevistado n° 9). 

El Agotamiento, además, suelen asociarlo a la excesiva carga laboral a la que se 

enfrentan cada día teniendo días interminable, con horarios no lectivos limitados y 

sobrecarga emocional. Esto se evidencia, en la existencia de las intensas relaciones que 

se establecen entre las condiciones laborales y el bienestar y la salud de docentes, 

descartando el oficio en sí, sino que son las condiciones concretas y específicas en que 

se realiza el trabajo (Cornejo, 2009).  

“(...) a ver, yo diría que es angustia mezclado con estrés, pero es 

que en realidad finalmente, o sea, como una mezcla como de sentirse 

sobre exigida, pero, aparte rabia, pena, así como... o querer a lo mejor 

descansar, pero sientes que no puedes, así como impotencia no sé cómo 
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explicarlo en realidad (ríe) una mezcla de distintas cosas sí” 

(Entrevistado n° 4). 

En base a toda aquella información los docentes del establecimiento educacional 

Dr. Jorge Otte, significan el Agotamiento como una mezcla de emocionalidades, agobio, 

cansancio emocional, tanto físico como mental, debido a lo demandante que suele ser la 

escuela, no poder desligarse del trabajo con su vida personal, realizando un trabajo 

rutinario y metódico, debido a la exigencia del mismo establecimiento. 

(…) yo entendí es como el estrés que tienen los profesores, el 

estrés que significa trabajar en una escuela, el ser profesor, el llevarse 

muchas cosas a la casa, el tener mucho trabajo agobiante, lo que había 

que hacer para el día de ayer que hace que esta rutina también se vaya 

estresando, se vaya deprimiendo y que, si uno no tiene las estrategias 

para darse cuenta de que estamos con un estrés o una depresión y que 

alguien te ayude, al final te va absorbiendo (…) (Entrevistado n° 5). 

Para finalizar, los docentes, significan el agotamiento, relacionándolo con la idea 

de trabajar bajo circunstancias no gratas y desmotivantes, agregando además, que este 

malestar no tiene solución con un simple descanso y, finalmente, lo asocian como el 

síndrome de la escuela, mencionando que se debe a que varios de los docentes se han 

visto afectado por estrés o agotamiento dentro de su experiencia laboral en el 

establecimiento. 
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“(…) cuando las personas están desgastadas, pasándola mal, ya 

no es grato, eso es lo que significa el término no, que ya no es grato, ya 

no lo disfrutan, y se convierte en una carga entonces, o terminan con 

licencias por estrés, o por no sé niveles de ansiedad, cosas de ese tipo 

(…)” (Entrevistado n° 3). 

“tenía que ver como con un estrés, pero no al igual que ese que es 

común y corriente porque el estrés pareciera que se quita cuando uno 

hace una actividad o se sale de lo que es comúnmente y pareciera que 

este síndrome les pasa generalmente a las personas que se relacionan 

mucho más con otras personas” (Entrevistado n° 9). 

Cabe mencionar que, el estrés se diferencia en la individualidad que existen en 

los sujetos, considerando que una misma situación puede afectar de diversas formas a 

personas distintas (Orlandini, 2012). Sin embargo, según el relato de los entrevistados, 

los elementos estresores y todos aquellos aspectos que se pudiesen relacionar con un 

posible síndrome de desgaste o bien una situación de alto grado de agotamiento, se 

traduce en un misma enfermedad, a la cual le han asignado el nombre de la escuela.  

“le podemos poner la enfermedad Ottina, como del colegio, la 

enfermedad Otte, es como no sé, dolor quizás, cansancio, sueño, pena, 

todo, todo junto, entonces nosotros le pusimos la enfermedad Ottina” 

(Entrevistado n° 4).  
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7.2. Significado del Trabajo con estudiantes sordos  

Esta categoría describe a través del relato de los docentes, qué significa para 

ellos el realizar su profesión, específicamente en una escuela para sordos, y todo lo que 

conlleva ser parte de este contexto en particular. 

(...) el cariño por la profesión que uno eligió, y el cariño que uno 

le tiene a los niños, por eso mismo de que son tan pocos que uno los 

conoce de chiquititos, y los ha visto en todas sus etapas, en las buenas, en 

las malas, que se yo, somos como una pequeña gran familia, entonces eso 

ayuda mucho” (Entrevistado n° 3). 

“(…) me motivo más que nada la comunicación, poder 

comunicarme con ellos, yo sentía que había muchas falencias en todo lo 

que era lectura y escritura entonces sentía que por ahí iba mi desafío y 

mi trabajo futuro (…)” (Entrevistado n° 5). 

Sin duda, la motivación por esta forma tan única y particular de la lengua de 

señas, sirve como motor para estos profesores, de seguir día tras día entregando 

conocimientos, dentro de una cultura única. 

“Yo creo que los niños, por lo menos a mí los niños me mantienen 

aquí, de este cariño que es como a pesar de todo…no sé es como inocente 

que existe, eso es para mí lo que me tiene aquí, y lo otro es ser capaz de 
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pensar, que estoy aportando realmente a la formación de niños 

sordos…estoy aportando a la formación de ellos para que en realidad 

sean algo en esta vida, de generar expectativas, que yo sé que no tienen 

(…)” (Entrevistado n° 6). 

El trabajo educativo que se realiza en la escuela Dr. Jorge Otte. se puede 

comprender como un desafío, sin embargo es un compromiso genuino el que tienen los 

profesores, por entregar más que sólo conocimientos, sino que también herramientas que 

ayuden a estos niños a su desenvolvimiento en la sociedad. 

7.3. Agotamiento Emocional y físico  

En esta categoría se da cuenta de aquellas experiencias que han conllevado 

específicamente sensaciones que tienen que ver con vivencias emocionales de baja 

autoestima, incapacidades, que en general han afectado al rendimiento laboral, y a la 

autoestima personal. Por otro lado, se añade el cansancio físico producido por el trabajo, 

y que termina en consecuencias de malestar y enfermedades del organismo. 

Con respecto a la percepción de aquellas vivencias que han traído consecuencias 

negativas en los profesores, a nivel de agotamiento emocional y físico, señalan que al 

comienzo resulta una actividad muy difícil de llevar, esto tendría que ver con el ritmo de 

la escuela que es bastante exigente para poder entregar una buena educación, a través de 

material muy didáctico y visual, esto se basa en que la principal diferencia en este 
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contexto es en base a la dependencia de estímulos visuales y táctiles, debido a que los 

niños sordos radican su aprendizaje en estos estímulos (Sánchez, Cantón & Sevilla, 

2000). 

Lo que se ve reflejado en cada uno de los relatos que mencionan los docentes 

entrevistados ya que su agotamiento se debe principalmente a la excesiva carga laboral a 

la que se enfrentan, esto tiene concordancia porque el tiempo que deben poseer para 

planificar y realizar sus clases aumenta debido a las demandas que poseen sus alumnos. 

También y no menos importante esto se vincula a la actualización de la Lengua de 

Señas, debido a que esta está en constante cambio por lo que los docentes siempre deben 

estar practicando y aprendiendo, lo que aumenta su demanda y esto genera que en 

muchas ocasiones terminan con las ganas de no querer asistir a trabajar.  

“Es bastante exigente, en comparación con otras escuelas en 

donde yo he estado, aquí yo siento que hay como una cuota mayor, 

porque tienes que estar siempre como actualizada no sé, cómo en primer 

lugar con las Señas que van saliendo (...) era un estrés, pero totalmente 

máximo” (Entrevistado 4).  

“Me despierto y no quiero, no quiero llegar al colegio, se me 

pasa por el camino durante el día, pero estoy cansada, como que ya no 

quiero más, ya que por favor se acabe el año, ya estoy contabilizando los 

días que quedan para el próximo feriado” (Entrevistado 10). 
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Además, es necesario entender  que la profesión en cuestión tiene una exigencia 

de entrega, implicación, ciertos niveles de idealismo y un indudable servicio a los demás 

y si todo esto se asienta sobre una personalidad “perfeccionista” con un alto grado de 

auto exigencia y con una gran tendencia a implicarse en el trabajo, podemos finalmente 

obtener un desequilibrio entre las expectativas individuales del profesional y la realidad 

del trabajo diario (Ayuso, 2006).  

Lo anteriormente mencionado tiene estrecha relación con gran parte de los 

relatos de los docentes, debido a que la exigencia percibida, y el ritmo acelerado de 

todas las clases que se realizan en una jornada, puede inhabilitar para que se queden sin 

tiempo para disfrutar su vida personal, sensaciones de agobio, desgasto, pena, rabia, 

frustración, angustia y sufrimiento.   

“Tengo que cumplir con esto con esto otro por ejemplo a veces 

por ejemplo yo sentía que podía estar despierta hasta quizás qué hora, 

pero yo tenía que terminar entonces como después al día siguiente estaba 

que me caía pero no importa si era necesario continuar en realidad sí 

era como muy sufrida de verdad” (Entrevistado n° 4). 

“Yo estoy cansada, estoy aburrida la verdad, pero es por eso es 

por la excesiva pega de que acá no teni tiempo ni siquiera para ir al 

baño, así y así les digo no teni tiempo ni pa ir al baño, es como 
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espérenme un poco necesito ir al baño! Y pasan los años y pasan los 

años y eso te pasa la cuenta” (Entrevistado n°1).  

Las sensaciones, y sentimientos negativos se manifiestan a partir de apariciones 

de enfermedad en algún período del año curricular, además de las dolencias físicas que 

se dan por la contención de las crisis de los niños. Si bien, la relación que se debe 

establecer entre el Educador y el niño o niña que se encuentra en crisis, debería centrarse 

en cómo el niño está viviendo el problema, tomando en consideración sus sentimientos, 

ya que como facilitador debe adoptar una actitud basada en la escucha activa y la 

comprensión (Barrera, 2008), sin embargo, los profesores que se encuentran con altos 

porcentajes de agotamiento dentro del establecimiento no logran actuar como 

facilitadores en las circunstancias de crisis de los alumnos, desencadenando malestar 

físicos y emocionales. 

“En esta fecha se manifiesta más como en la parte física, siento 

que hay varias licencias de alergias, alergias que uno dice es el tiempo, 

pero después te das cuenta de que son alergias nerviosas porque te 

acercas a tus compañeros a preguntarles, lo del lumbago es típico 

cachai, es como típico que nos agarra en octubre, noviembre, el 

lumbago” (Entrevistado n° 4). 

“Hemos sufrido de nuestros tendones, o sea como por el tema del, 

de la exigencia constante de nuestras manos, hemos tenido tendinitis o 
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distintas enfermedades, o sea condiciones que tienen que ver con la salud 

como de nuestras articulaciones y tendones” (Entrevistado n°4). 

“También cansancio físico, en donde con los más pequeños hay 

que contener pataletas, hay que recibir agresiones, golpes, que van 

pasando la cuenta al final” (Entrevistado n° 1). 

Las situaciones que viven diariamente los profesores, han logrado que se 

produzcan altas sensaciones de agotamiento, tanto físico como en gran medida 

emocional. A través de los discursos de estos profesionales, se demuestra que su 

situación va en progreso negativo, sobre todo para aquellos que se les dificulta, en 

mayor medida controlar las cargas extenuantes. 

7.4. Factores de Riesgo del Agotamiento 

En esta categoría, los docentes dan cuenta a través de su experiencia como 

profesionales de la educación especial para sordos, la falta de condiciones y recursos en 

cuanto al ámbito laboral, y la elaboración de actividades extra programáticas que deben 

realizar, que afectan la labor del docente, repercutiendo directamente en la salud física y 

mental, que conlleva a producir agotamiento, y si estos factores siguen influyendo, 

pasaría a ser un agotamiento progresivo, pasando a etapas más severas, como lo es el 

estrés, y luego el Síndrome de Burnout. 
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“Yo creo que ser profesor de sordos implica mucho trabajo, 

trabajo pedagógico, es un trabajo emocional, trabajamos con niños con 

vulnerabilidad social, entonces ahí, hay todo un tema” (Entrevistado n° 

1). 

“Pa’ poder armar bien todo la pega que hace el profesor, o sea tú 

tienes que preparar tu clase día a día todas las horas, si yo tengo clases 

de las ocho de la mañana a la una de la tarde y tengo tres cursos, tengo 

que llegar con mi material preparado para esas tres clases y el día 

anterior a mí me dieron por ejemplo treinta minutos de no lectivos y 

todos los otros momentos yo estoy adentro de la sala de clases, entonces 

¿En qué momento preparo?, yo me lo tengo que llevar para la casa y 

llego a mi casa, salgo no sé hoy día tenemos reunión de apoderados, voy 

a llegar a las ocho de la noche a la casa, voy a tener que llegar a 

prender el computador y hacer las clases para el otro día , eso es lo que 

va generando el agobio” (Entrevistado n° 1).  

Los factores de riesgo se pueden identificar en los conceptos relacionados con la 

vulnerabilidad de los niños/adolescentes, y la Lengua de Señas deficientes de los tutores 

y/o padres hacia sus hijos, en general la discriminación que de alguna manera afectan de 

manera directa el desempeño del docente.  
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Dentro de los aspectos de la vulnerabilidad en la que se encuentran los 

estudiantes de la escuela Dr. Jorge Otte es la pobreza. Para esto, cabe señalar que la 

pobreza en la niñez es el predictor más consistente de problemas en el desarrollo y en el 

rendimiento escolar, debido a las condiciones de vida ligadas a la falta de recursos; es 

uno de los factores de riesgo que más influye en la vulnerabilidad de las personas. Los 

efectos acumulados de la pobreza aumentan la vulnerabilidad física y psicosocial del 

niño que crece y se desarrolla en un ambiente de privado (UNESCO 1997, citado en 

Jadue, Galindo & Navarro, 2005). 

“O sea creo que nosotros tenemos una mayor carga, pero es más 

por un contexto que por la sordera de los chiquillos, porque estos papás 

no aprenden lengua de señas, porque son papás que son como 

despreocupados, que nos vienen a dejar a los chiquillos como si nosotros 

fuéramos guardería, entonces uno tiene que hacerse cargo de todas las 

cosas que no hacen ellos, pero no creo que sea distinto en una escuela 

que esté en la misma condición que nosotros, de vulneración” 

(Entrevistado n°10) 

“(...) uno se transforma en el referente del niño, entonces tú 

observas todo lo que ocurre, porque además los papás te piden a ti 

transmitir la información, entonces existe solamente un cuidado a veces, 

la comunicación la asumes tú diciéndole cosas personales al niño que te 



                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                            98 

dijo la mamá, situaciones fuertes, situaciones graves, los niños a veces 

no entienden nada de lo que ocurre, entonces llegan acá y tú tienes que 

transmitirle o tratar de transmitirle lo que más puedas” (Entrevistado 

nº6).  

Si bien aquellas personas con un alto involucramiento realmente le importarán 

las actividades que realiza en su lugar de trabajo, y esto se va a ver reflejado en la 

facultad de decisión de los empleados, tomando en cuenta competencias, autonomía y 

significancia de su puesto laboral (Robbins, et. al., 2009),dentro del contexto de éstos 

profesores  pasaría a ser de carácter negativo y riesgoso, el involucramiento excesivo 

para con sus estudiantes, esto habla de los límites difusos que se producen, porque la 

necesidad de querer ayudarlos termina traspasando las responsabilidades que no les 

corresponden. 

“El nivel de involucramiento que uno tiene, es distinto… y creo 

que eso pasa la cuenta, porque imagínate que puedes encontrarte 

situaciones de no sé, familias muy bien constituidas, de mucha 

aceptación con su hijo, hasta familias de abandono, maltrato, 

vulnerabilidad social, muy heavy, conflictos familiares, etc. Entonces uno 

es parte de ese proceso, y escucha al estudiante decir lo que vivió en la 

casa, lo que sufrió, lo que pasó, lo que no entendió, no le comunicaron… 

Ese es un tema acá en la escuela niveles de incomunicación, que están en 
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los hogares, que, por lo general, la mamá es la única que sabe lengua de 

señas” (Entrevistado n° 2).  

“Es otra traba con la que hay que luchar, es una doble mochila, 

porque tienes que muchas veces contener situaciones emocionales que 

deberían estar haciendo los papás, o conversaciones de vida que debiera 

estar teniendo un papá, y lo estás teniendo tú, porque tú manejas la 

lengua mejor que los papás, por lo tanto ese estudiante ¿con quién va a 

conversar?, ¿con quién va a echar afuera?, ¿con quién va hacer 

catarsis?...con el profe, porque con el papá no puede, porque el papá no 

logra comunicarse de la manera que el hijo ya está teniendo” 

(Entrevistado n° 2). 

Además, el alto grado de involucramiento que pone en riesgos a estos docentes, 

se ve relacionado directamente con las vivencias del estudiantado. Según el relato de los 

docentes, existe un alto número de alumnos que evidencian algún tipo de maltrato, 

siendo lo más notorio el lado físico. La violencia es considerada uno de los mayores 

problemas de la población, donde la prevalencia del maltrato infantil se asocia a la 

pobreza, debido a la incidencia que existe en alcohol y drogas en los lugares de mayor 

vulnerabilidad social (Díaz-Michel & De la Garza, 2003).  

“y uno sufre cuando los niños sufren y la están pasando mal, el 

riesgo es que uno se lleva estos problemas para la casa, sueñas con los 
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problemas, te levantas con los problemas, quieres ver cómo ayudarlos, 

entonces te involucras a tal punto que te afecta, y te afecta cuando tu 

descubres, o te enteras, que el niño ha sido maltratado, o ha sido 

abusado, esas cosas son súper fuertes para los profesores y para los 

profesores jóvenes que tienen poca experiencia” (Entrevistado n° 3). 

“(…) te encuentras con realidades que superan la ficción y en ese 

caso, yo siento que ahí en lo profesional traspasa el compromiso 

personal, y el poner los límites es súper complejo, porque además a 

nosotros se nos pide compromiso ya…pero no existe este límite de hasta 

a donde es el compromiso, entonces uno se confunde y siempre quiere ir 

más allá, tanto más que nos hacemos cargo de los niños, cuando no están 

los papás (…)” (Entrevista N° 6). 

Otro de los factores mencionados por los entrevistados, hace alusión a la 

excesiva carga laboral que existe dentro del establecimiento, además, del tiempo 

reducido que poseen para preparar su material de clases, planificaciones, entre otras 

cosas. 

“(…) porque ser profesora de lectura y escritura para niños 

sordos es súper complicado, es súper demandante, teni que preparar 

mucho material, tienes que hacer muchas cosas, tienes la jefatura aparte 
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haces todas las asignaturas en tu curso y además tienes que hacer 

lenguaje en otro curso entonces eso es muy estresante, porque al final te 

vai’ de acá y llegai a tu casa a  hacer trabajos porque necesitas mucho 

material y los chicos sordos, muchas veces todo lo que hay son cosas 

auditivas entonces uno tiene que ir transformando material los textos, 

hay textos que son muy complicados para ellos tienes que ir modificando, 

tienes que  hacer otros tipos de estrategia y actividades que sean como 

motivantes para ellos, entonces en eso se invierte mucho tiempo (…)” 

(Entrevistado n° 5).  

“(...) el exceso de trabajo, siempre hay algo nuevo que hacer, 

siempre hay algo nuevo administrativo qué hacer, siento que es mucho de 

pedirte, de exigir, del que hagas, del que dame más, dame más, y donde 

está esta otra forma de que te voy cuidando de que te voy permitiendo, y 

te voy reencantando, no está (...)” (Entrevistado n° 10).  

7.5.Factores Protectores frente al Agotamiento.  

            A través de los discursos que se pudieron constatar, nace una categoría 

emergente, que da cuenta de los elementos que los profesores pudieron identificar como 

un elemento protector, de no poder seguir realizando su trabajo, que nace de las 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas del profesorado en general. 
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En esta categoría, los profesores dan cuenta de que uno de los mayores factores 

que inciden en continuar su labor en el establecimiento, son la vocación, el trabajo con 

los niños sordos y la Lengua de Señas Chilena, demostrando que son los elementos que 

permiten que se vuelvan a encantar con su trabajo y puedan continuar a pesar de las 

adversidades a las que se enfrentan. 

“Hubo a ratos, que claro, situaciones que a mí me pasaron la 

cuenta, y que casi quería tomar distancia, ahora ¿qué me mantuvo?, por 

ejemplo, en esas crisis, el trabajo con los chiquillos, en algún momento 

yo quería irme de aquí, y me di cuenta que lo que me mantenía era el 

trabajo con ellos, entonces me re encante con todo” (Entrevistado n° 2). 

El  reencantamiento del profesor como trabajador, se toma desde la actitud que 

tiene éste, por sus motivaciones individuales, sus disposiciones de conducta, y también 

por aquella fuerza que los mueve, y a su vez la satisfacción se daría por los sentimientos 

afectivos que podrían crearse en el trabajo (Caballero, 2002). 

En cuanto a comprender los factores protectores, que en otras palabras se 

definiría como elementos que son moderadores del riesgo, se postula que a la base se 

encuentra la Resiliencia de las personas, pero que de igual manera los mecanismos 

protectores se encontrarán tanto en las personas, como en el ambiente en el cual se 

desarrollan (Jadue, Galindo & Navarro, 2005). 
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También, los entrevistados hacen referencia a la importancia que posee el hecho 

de crear vínculos, amistades y redes de apoyos, dentro del establecimiento como fuera 

de este. 

“yo creo que el compañerismo que hay entre los colegas, eso 

saber de qué existe esa condición ayuda mucho por ejemplo frente a 

cualquier situación que tenga uno sabe con quién tiene más confianza, 

como sentirse contenido” (Entrevistado n° 4). 

“(…) después de llevar tanto tiempo, más que compañeros de 

trabajo uno se empieza a hacer amigos, entonces eso ha sido como súper 

importante, aquí yo tengo muy buenos amigos, tengo muy buena relación 

con la gente administrativa y eso hace que uno se quede también (…)” 

(Entrevistado n° 5). 

“(…) que hago por mí es… trato de vez en cuando de juntarme 

con las amigas para distraerme un poco, nos juntamos con algunas 

compañeras de acá mismo en alguna ocasión o nos juntamos afuera del 

colegio y tratamos de hablar de otras cosas (…)” (Entrevistado n° 5) 

“(...) al final de cada año por ejemplo hacemos una evaluación, 

nosotros, el inspector, el director, todos acordamos preguntarnos cómo 
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nos sentimos, acordamos las formas para solucionar el próximo año, 

entonces eso te genera un tipo de confianza, eso es para mí protector, un 

apoyo” (Entrevistado n° 11). 

Por otro lado, los entrevistados hicieron hincapié en lo importante que es 

aprender y realizar actividades de autocuidado, debido a que dentro del establecimiento 

existe una carga laboral que los sumerge un déficit de tiempo para la realización de 

planificaciones, es por esto, que el distraerse de vez en cuando, ayuda a liberar esta 

carga y les permite seguir trabajando en armonía.  

“(…) Lo que hago constantemente buscar espacios para mí, un 

poco para no terminar con este estrés que me sobrepasa, y lo que hago es 

que yo bailo en un grupo folklórico, entonces ese es mi espacio (…)” 

(Entrevistado n° 2). 

“estoy raya con la repostería ahora voy a preparar… voy a 

probar esa receta aparte estoy estudiando repostería entonces como que 

hay esto que aprendí lo voy aplicar ahora, aparte como el 

emprendimiento que yo estoy haciendo es sin gluten yo las cosas que 

aprendo en el instituto a ya esto lo voy a… esto lo voy a reemplazar por 

eso después ah lo voy hacer” (Entrevistado n° 4). 
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Para esto,  el concepto de autocuidado es considerado como la práctica de 

actividades que los individuos inician y la realizan en su propio beneficio, para 

mantenerse en un bienestar, cuidando la salud física y mental, estas actividades también 

toman relevancia a la hora de poder identificar que necesitan ayuda externa, para llegar a 

un completo equilibrio entre el trabajo y aspectos de autocuidado (Espinoza & Jofre, 

2012).  

“autocuidado por ejemplo iba a reiki de repente voy sigo yendo a 

terapia psicológica cuando creo que es necesario de repente una vez al 

mes eh y eso entonces como autocuidado aprendí a darme mi espacio 

(...)” (Entrevistado n° 9). 

“(...) pero lo que hago, que me relaja, es cortar plantas, arreglar 

las flores, la jardinería, ordenar un poco la casa también me encanta, 

también descanso viendo alguna película, conversando con mi pareja, 

esas son cosas que me relajan” (Entrevistado n° 11). 

“(...) ahora actualmente volví a jugar fútbol por ejemplo en la 

agrupación de Sordos INDESOR, sí” (Entrevistado n° 12). 

Además, otro factor que se reitera por los entrevistados, parte principalmente por 

la cantidad de alumnos que tienen por sala en la Escuela Dr. Jorge Otte, esto se debe a 
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que la escuela por ser especial, no debe pasar los ochos alumnos por sala, es decir, para 

ellos es significativo trabajar con aquella cantidad, ya que se menciona, que la educación 

es más individualizada, y creen que es menos estresante que una sala regular con 30 o 

más alumnos por aula.  

“(...) creo que el factor protector lo da el número que tenemos en 

la sala de clases, tener ocho estudiantes, versus los cuarenta y cinco, 

cincuenta que tiene un profe en una escuela regular, y también la opción 

de…a ver, trabajar con sordos, porque tú escogiste trabajar con ellos, de 

base te da una protección de que tú estás aquí porque quisiste” 

(Entrevistado n° 2). 
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8. Análisis. 

En base a los antecedentes recopilados a partir de las entrevistas realizadas, se 

puede inferir que los profesores crean sus significaciones de experiencias asociadas al 

Agotamiento y al trabajo con niños sordos, mediante diversas características que van 

vivenciando a medida del tiempo, en diversos niveles y situaciones, en su ejercicio 

profesional con niños sordos.  

Unas de las influencias principales, es la excesiva carga laboral a la cual se ven 

expuestos a diario, carga que en los relatos se ve relacionada con la organización 

institucional de la escuela, enfatizando en la exigencia a la que se exponen 

constantemente  debido a que forman parte de la educación especial y también, a que  

constantemente se están enfrentando a diversas situaciones dentro del establecimiento. 

Además, el tiempos dedicado a horas no lectivas, son bastantes reducidas debido a las 

altas demandas tanto de la escuela, como de los niños, por lo que en general, los 

profesores terminan planificando y creando material en sus hogares, restando horas 

importantes en sus vidas privadas, creando  de esta manera un agotamiento extra.  

Cabe señalar que, un gran porcentaje de los estudiantes que asisten a este 

establecimiento, se encuentran viviendo en un contexto de vulnerabilidad, es decir, los 

niños, niñas y adolescentes que se relacionan con los profesores pertenecen a una 

situación sociocultural baja, con altos índices de abandono, riesgo social, 



                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                            

108 

despreocupación de los padres, falta de educación asociada a la Lengua de Señas y otros 

estudios, falta de recursos, tanto económicos como habilidades parentales.  

Según lo mencionado por los docentes, la gran mayoría de los padres y madres 

no maneja la Lengua de Señas, otro porcentaje de estos, solo uno de los padres maneja la 

Lengua de manera básica, es decir, solo puede atender las necesidades básicas de los 

niños, y un porcentaje mínimo, maneja de manera más aceptable la Lengua, por lo que 

se puede inferir que los niños al llegar a la sala de clases no solo se sienten atendidos, 

sino que también buscan la contención que en sus hogares no reciben, creando así, un 

nivel de involucramiento mayor con sus docentes. Esto también, se puede dar cuenta a 

partir de los bajos niveles de comunicación que los niños, niñas y adolescentes tienen en 

sus casas, debido a que sus padres no son capaces de mantener un diálogo constante con 

ellos por el deficiente conocimiento e interpretación de la Lengua de Señas.   

A partir de lo señalado anteriormente, se desprende la necesidad de parte de los 

mismos profesores de crear un mayor vínculo e involucramiento con los alumnos, 

transgrediendo los límites entre el docente y el alumnado, debido a que estos poseen 

límites difusos, lo que hace que finalmente los docentes se hagan cargo de 

responsabilidades que no les corresponde. Este se ve reflejado en el quehacer 

profesional, debido a la creación de un vínculo extremadamente cercano con los 

alumnos, ya que, en muchas ocasiones en estos niños y jóvenes, visualizan a sus 
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profesores como sus figuras representativas, entregando así, una mayor responsabilidad 

al docente.  

Otro factor relevante en el desarrollo de un agotamiento adicional que 

experimentan los profesores, se relaciona de manera directa con el alto nivel de 

involucramiento y la ineficiente Lengua de Señas de los padres, ya que, al momento de 

cruzar estos dos factores, los profesores se ven obligados a contener situaciones 

emocionales y descompensaciones de los niños, tanto en clases como en los momentos 

de recreación dentro del establecimiento. Estas contenciones y descompensaciones 

según lo expuesto por los docentes, constan principalmente porque los niños llegan al 

establecimiento con altos niveles de frustración, que no es visto como propio de su 

condición auditiva o de vulnerabilidad, sino que como una carencia de apoyo y cariño de 

parte de sus padres.  

Los docentes, no ven a sus alumnos como niños con necesidades especiales o 

discapacitados como lo plantea el Ministerio o el nombre de la escuela, sino que ellos 

viven esa diferencia, desde una cultura distinta, que consta de un lenguaje propio, y de 

una manera diferente de comprender el mundo, sintiéndose así parte de la Comunidad 

Sorda.   

Sin embargo, se pueden identificar factores que protegen en cierta medida a los 

profesores, en cuanto a no perder la motivación por seguir en la escuela, uno de los más 
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destacables es la alta vocación que poseen por enseñar y aportar en la formación de 

niños sordos, ya que se recalca que esa fue su elección personal, esto se puede entender 

en que es una escuela especializada en sordos y Lengua de Señas, por lo tanto, el llegar 

ahí no fue por encontrar trabajo en cualquier lado, sino que específicamente el entrar a la 

escuela fue una decisión previa. Sumado a esto, el significado sobre el trabajo con los 

niños, se pueden interpretar como desafiantes y a la vez motivador, por querer ayudarlos 

a ser competentes en el transcurso de su desarrollo. A partir de esto, es que el 

compromiso hacia su trabajo es bastante fuerte, dado a las experiencias que viven con 

los niños, y en cómo se han transformado en figuras representativas para los alumnos 

que en su mayoría, no tienen respaldo familiar. 

Por otra parte, el contexto escolar como se mencionaba es complicado, pero 

también se logra hallar estrategias de autocuidado, que minimizan en ciertos momentos 

la carga estresante, como el realizar actividades que no tengan relación con el quehacer 

pedagógico, y también estrategias que algunos de los profesores han adoptado en la 

elaboración del material didáctico y visual para sus clases, que es el guardar el material 

cuando toman distintos niveles de cursos. Y, por otra parte, el tener la iniciativa de 

asistir a la oficina de la psicóloga, de la escuela para tratar temas que para ellos es difícil 

de sobrellevar. 
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  En síntesis, la construcción de los significados respecto al Agotamiento de los 

docentes sobre el trabajo educativo con niños sordos, es que en conjunto tienen muchas 

similitudes en la construcción de sus experiencias relacionadas al Agotamiento, 

independiente de la idiosincrasia, y cultura de cada uno de ellos, ya que la gran mayoría 

pudo relacionar estas experiencias como agotadoras, desafiantes, y con una gran 

magnitud de carga emocional en la relación de profesor y estudiante, esto llevaría a una 

significación de Agotamiento ligado mucho más a lo emocional.  

Cabe destacar, que, si bien los profesores logran dar significado al agotamiento, 

no poseen una concientización de los síntomas o bien si se encuentran en riesgo de que 

su situación puede agravarse, culminando en el síndrome de Burnout ya que comentan 

que la mayoría de ellos lo ha vivido en algún período, o está cerca de hacerlo, pero no 

poseen resguardos necesarios para que este no se lleve a cabo tanto a nivel individual 

como institucional.  

También, exponen a partir de sus significaciones que en su profesión y 

particularmente en su lugar de trabajo, son en los primeros años en los que están más 

propensos a padecer de sensaciones ligadas al agotamiento extremo, debido a la auto 

exigencia y excesiva carga laboral a la que se ven enfrentados.  
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9. Conclusiones. 

A partir de los resultados que se arrojaron en las entrevistas, se puede inferir que 

los significados respecto al Agotamiento en los profesores de la Escuela Dr. Jorge Otte 

respecto al trabajo educativo con niños sordos, se determinan a partir de vivencias y 

sentimientos de agobio, desgaste, angustia, rabia, frustraciones, que parten por la 

excesiva carga laboral a la que se someten, dentro de esto las planificaciones clase a 

clase, y la gran cantidad de material visual que tienen que crear año tras año.  

La significación principal es a partir del agotamiento emocional al que se ven 

expuestos, por el involucramiento tan cercano que tienen con sus estudiantes, y es que es 

bastante comprensible si se da cuenta de que tienen muy pocos alumnos por sala, por lo 

que el conocimiento de las diversas realidades crea un vínculo más próximo en la 

relación alumno-profesor, sin embargo  este  involucramiento comienza a afectarlos en 

gran medida, creando límites difusos entre lo que deben hacer, y lo que le corresponde 

realizar a las familias. 

Por otro lado, los padres, madres y apoderados del establecimiento no manejan 

Lengua de Señas en su mayoría, siendo escasos los porcentajes de comunicación que 

reciben los niños dentro de sus hogares, desencadenando así, que los profesores se 

transformen en figuras representativas para los niños, ya que al comenzar los procesos 

de cambios significativos en su desarrollo vital acuden principalmente a los profesores. 
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Además, los alumnos validan a los profesores como adultos presentes debido a que se 

pueden expresar, levantar quejas, sentirse escuchados, entre otros factores que son 

importantes para los niños. También, el poco manejo de Lengua de Señas que poseen los 

padres y apoderados, hace que los profesores tengan la función de comunicador 

principal en la entrega de información y explicación de situaciones entre los padres y los 

niños, creando en ocasiones momentos de incomodidad y desacuerdos en la relación de 

los profesores y apoderados.   

Y, a partir de lo que mencionan los profesores con mayor experiencia dentro de 

la escuela, se pudo comprender que con el paso de los años, pese a pasar por distintas 

situaciones difíciles como la carga emocional y laboral, el agotamiento, y el excesivo 

involucramiento con los niños, los sentimientos negativos se ven reflejados en ellos 

principalmente los primeros años dentro de la institución, donde suelen cuestionarse su 

labor como docentes, debido a que no tienen las herramientas para poder hacerse cargo 

del bienestar completo de los niños,  por  su condición de vulnerabilidad. Esto se 

demostró en los profesores más jóvenes y con menos experiencia, quienes incluso se ven 

en riesgo de padecer Síndrome de Burnout, dado por esto es que se incorpora a esta 

investigación el síndrome, a modo de diferenciación, como también de un mensaje de 

alerta e información, ya que el agotamiento laboral progresivo puede terminar en este 

padecimiento.  
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Sin embargo, se puede interpretar que, con el paso de los años, los profesores 

comienzan a resignarse y a tomar distanciamiento, frente a las situaciones que enfrentan 

ya que según lo que mencionaron, es parte del sistema escolar en el cual se encuentran 

inmersos, esto se comienza a transformar en autocuidado propiamente tal, ya que 

comienzan a poner límites en cuanto a entender que no pueden involucrarse en exceso, 

ni realizar acciones que no corresponden a su trabajo, de manera que no les afecte a 

modo personal. 

Cabe destacar que, uno de los supuestos previos al iniciar con la investigación, 

daba cuenta de que podría existir la posibilidad, de que el ejercer de los profesores que 

enseñan a niños sordos podría haber sido un factor muy riesgoso, en relación a padecer 

estrés, agotamiento o incluso síndrome de desgaste profesional (Burnout) por la 

comunicación que además tienen que emplear con niños sordos con problemas 

cognitivos, y deficiencias mentales. El enseñar la lengua escrita es otro de los factores 

desafiantes del modelo Bilingüe de la Escuela Dr. Jorge Otte, sin embargo, cuando se 

comienza a conocer los relatos de estos profesores que están con los niños gran parte de 

sus días, se puede determinar que no son una causa de estrés para ellos, sino que son los 

factores externos tanto de su vulnerabilidad en relación a sus familias, como del ritmo 

laboral que poseen, lo que les genera agotamiento en grandes cantidades.  
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Por el contrario la condición de sordera de los niños, es un factor protector para 

estos profesores, ya que decidieron y siguen permaneciendo en la escuela por ellos, por 

aportarles a su formación,  y generar en ellos expectativas de vida, es en este sentido que 

el prejuicio previo se cae y se deshace en este punto, ya que parte importante de los 

factores protectores que se identificaron, tienen que ver con la gran vocación, que media 

entre el quehacer desgastante que actualmente viven, y que les permite seguir en su 

camino pedagógico . Esto se puede relacionar a la Resiliencia interna del profesorado, de 

que a pesar de las condiciones riesgosas del medio externo, la vocación sigue siendo un 

elemento que se encuentra a nivel alto en ellos como profesionales. 

Incluso se puede agregar que dentro de las condiciones desfavorables de la 

posición de los profesores de Escuela Jorge Otte. también se puede inferir que el 

establecimiento, se encuentra en una situación de exclusión social, siendo los profesores 

excluidos de la misma manera, debido a que las Reformas Educacionales segregan 

sutilmente a los que ejercen la docencia en la Comunidad Sorda, ya que aún no son parte 

del Proceso de Evaluación de desempeño Docente, por lo que si hacemos la 

comparación en términos de remuneración, un profesor diferencial en un colegio con 

integración es mayormente remunerado que los profesores de la misma carrera en la 

escuela Dr. Jorge Otte.  
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Es en este sentido, que existe una desinformación social en general sobre la 

sordera y su educación, sin dejar de mencionar que los estudios e investigaciones 

relacionadas a este tema en Chile son muy escaso. La Lengua de Señas es una lengua 

desconocida para muchos, siendo una barrera más para crear una comunicación entre la 

Comunidad Sorda y las personas oyentes, repercutiendo principalmente en la idea de 

inclusión.     

Una de las críticas que se elaboran al analizar los resultados que arroja esta 

investigación es al sistema educacional chileno, ya que, tomando las experiencias de los 

docentes en cuanto a un día laboral en esta escuela en particular, es la falta de recursos, y 

propuestas en cuanto a la inclusión de la discapacidad en Chile, ya que es relevante 

dentro de este marco, y de protección tanto para los docentes, como para los niños y 

adolescentes que asisten a esta institución.  

Desde esta perspectiva crítica se podrían generar nuevas propuestas en cuanto a 

la inclusión del lenguaje de señas, como una asignatura más a los contenidos regulares 

de las escuelas, ya que este grupo de personas queda fuera del sistema, el cual los 

excluye por la Discapacidad Auditiva, y por el desconocimiento de la Cultura Sorda. 

En cuanto a la discapacidad y educación se propone fomentar las experiencias 

innovadoras en cuanto al cuidado de los docentes, participación y psicoeducación frente 

a temáticas como concientización del Síndrome de burnout, Lengua de Señas, educación 
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especial, y la labor docente. Si bien el sistema de educación aún es deficiente, esta 

investigación puede ser un aporte a la sociedad y psicología, siendo un punto de partida 

para futuras investigaciones sobre la relación profesor- alumno en la Cultura Sorda, la 

implementación del modelo bilingüe en escuelas regulares, para una integración del niño 

sordo, o bien la relación de las familias, que tienen hijos sordos, y cómo es el desarrollo 

de estos niños en una familia oyente. Como se menciona anteriormente, la presente 

investigación puede ser un impulso para abrir líneas investigativas que tengan que ver 

con esta cultura en particular, entregando nuevos conocimientos, dando un punto de 

partida en este caso único, como es el de la escuela Dr Jorge Otte.  
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11. Anexos. 

            En el transcurso de la investigación, variados elementos estuvieron sujetos a 

cambios, y en el momento de crear la documentación formal, para la solicitud de 

autorización institucional, se presenta el estudio con un nombre distinto al que posee 

actualmente, debido a que fueron surgiendo elementos en la investigación teórica, que 

permitieron realizar distintos ajustes. El principal cambio se ve reflejado en el nombre 

de la investigación, ya que la validación del instrumento de recolección de datos, y la 

entrevista, no tuvieron variaciones. 
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11.1. Carta de Compromiso Institucional. 
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11.2. Consentimiento Informado.  
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11.3. Validación De Instrumento.  

La Validación de Instrumento, se enmarca dentro de  la entrevista semi-

estructurada que se utilizó para la recolección de información en la investigación. Dicha 

validación, se llevó a cabo por tres profesores expertos sobre el tema de estudio, la cual 

refleja la triangulación de teorías utilizadas, tanto como la entrevista en sí, además de la 

congruencia de los ítems y su dimensión, y la presentación de la misma.   
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11.4. Cuestionario de Maslach.  

Cuestionario de Burnout de Maslach. 

Señale el casillero que crea oportuno según las opciones que entrega cada uno de ellos, 

sobre la frecuencia con que siente los enunciados. 

    Nunca Pocas 

veces al 

año 

Una vez 

al mes o 

menos 

Unas 

pocas 

veces al 

mes 

Una vez 

a la 

semana 

Unas 

pocas 

veces a 

la 

semana 

Todos los 

días 

1 Me siento 

emocionalmente 

agotado/a por 

mi trabajo 

              

2 Me siento 

cansado al final 

de la jornada de 

trabajo 
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3 Cuando me 

levanto por la 

mañana y me 

enfrento a otra 

jornada de 

trabajo me 

siento fatigado 

              

4 Tengo facilidad 

para comprender 

como se sienten 

mis alumnos/as 

              

5 Creo que estoy 

tratando a 

algunos 

alumnos/as 

como si fueran 

objetos 

impersonales 
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6 Siento que 

trabajar todo el 

día con 

alumnos/as 

supone un gran 

esfuerzo y me 

cansa 

              

7 Creo que trato 

con mucha 

eficacia los 

problemas de 

mis alumnos/as 

              

8 Siento que mi 

trabajo me está 

desgastando. Me 

siento quemado 

por mi trabajo 
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9 Creo que con mi 

trabajo estoy 

influyendo 

positivamente 

en la vida de 

mis alumnos/as 

              

10 Me he vuelto 

más insensible 

con la gente 

desde que ejerzo 

la profesión 

docente 

              

11 Pienso que este 

trabajo me está 

endureciendo 

emocionalmente 

              

12 Me siento con 

mucha energía 
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en mi trabajo 

13 Me siento 

frustrado/a en 

mi trabajo 

              

14 Creo que trabajo 

demasiado 

              

15 No me preocupa 

realmente lo que 

les ocurra a 

algunos de mis 

alumnos/as 

              

16 Trabajar 

directamente 

con alumnos/as 

me produce 

estrés 
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17 Siento que 

puedo crear con 

facilidad un 

clima agradable 

con mis 

alumnos/as 

              

18 Me siento 

motivado 

después de 

trabajar en 

contacto con 

alumnos/as 

              

19 Creo que 

consigo muchas 

cosas valiosas 

en este trabajo 

              

20 Me siento 

acabado en mi 
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trabajo, al límite 

de mis 

posibilidades 

21 En mi trabajo 

trato los 

problemas 

emocionalmente 

con mucha 

calma 

              

22 Creo que los 

alumnos/as me 

culpan de 

algunos de sus 

problemas 
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11.5. Pauta de Entrevista. 

Datos de Identificación: 

Nombre: 

Ocupación: 

Antigüedad: 

Entrevista: 

 1. Nos podría contar brevemente ¿cómo llegó a trabajar en este colegio? 

2. ¿Qué lo motivó a trabajar con niños sordos? 

3. ¿Y cómo ha sido su experiencia acá en el colegio? 

4. ¿Usted Sabe algo o ha escuchado, que se conoce como Síndrome de Burnout o 

estar quemado? 

5. ¿Me podría contar cómo es un día laboral suyo acá en el colegio? 

6. ¿Y cómo describiría la relación con los niños? 

7. ¿Y cómo es su relación con los colegas? 
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8. ¿Ha pasado que ha visto por ejemplo colegas muy estresados, o 

sobrepasados…? ¿Y cómo lo manifiestan? 

9. ¿Y usted en particular se ha visto afectado? 

10. ¿Y por ejemplo eh le ha costado mucho el paso de desligarse completamente 

de lo que pasó en el día por ejemplo en la vida personal? 

11. ¿Cree usted que hay diferencias en por ejemplo un profesor que enseña en un 

colegio regular, versus estas escuelas especializadas, respecto a sufrir niveles de 

estrés altos, qué diferencia podría haber? 

12. ¿Y cuáles cree usted que serían aquellas cosas que podrían ser factores 

protectores? 

13. ¿Y algún factor de riesgo  del trabajar con niños sordos? 

14. ¿y por ejemplo acá adentro de la institución hacen instancias recreativas? 

15. ¿y usted siente que la institución entrega como herramientas o capacitaciones 

he ya sea como docente para autocuidado he alguna…? 

16. Bueno y para cerrar, me gustaría saber ¿cómo se siente hoy en día  trabajando 

en este colegio?                                                                             


