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Resumen
En el estudio se relaciona el Clima Laboral y la Vulnerabilidad al Estrés en 151 
trabajadores del área de administración y planta de una Empresa de Industria 
Textil de la Ciudad de Arequipa, Perú. El promedio de edad es de 35 años, de 
los cuales el 72.8% son mujeres y el 27.2% son hombres. Se utilizaron como 
instrumentos la Escala de Clima Laboral CL- SPC de Palma (2004) y el Test de 
Vulnerabilidad al Estrés de Miller y Smith (1987). Los resultados indican que el 
47% de trabajadores tiene una actitud media hacia el Clima Laboral y la edad 
no correlaciona con la variable, asimismo, las mujeres tienen una actitud más 
favorable que los hombres, se observa también que el personal administrativo 
presenta puntajes más altos que los trabajadores de planta en la percepción 
sobre el Clima Laboral. Se encontró además que el 60.3% de los trabajadores 
son vulnerables al estrés, las mujeres presentan puntajes más altos que los 
varones que indicaría mayor grado de vulnerabilidad al estrés, los trabajadores 
de planta son más Vulnerables al Estrés que los que trabajan en administra-
ción y el porcentaje de variabilidad explicada es del 17%, datos que indicarían 
que la Vulnerabilidad el Estrés en los trabajadores se explica por la percepción 
desfavorable al Clima Laboral.

Palabras clave: Clima laboral, vulnerabilidad al estrés, industria textil.

Abstract
In the study, the Work Environment and Vulnerability to Stress is related to 151 
workers in the administration and plant area of   a Textile Industry Company of 
the City of Arequipa, Peru. The average age is 35 years, of which 72.8% are women 
and 27.2% are men. The CL-SPC Labor Climate Scale of Palma (2004) and the 

Rev. Psicol. (Arequipa. Univ. Catól. San Pablo) / Año 2018 / Vol 8 / N° 2 / pp. 63-79
ISSN 2306-0565 versión impresa / ISSN 2311-7397 versión on line

63



Stress Vulnerability Test of Miller and Smith (1987) were used as instruments. 
The results indicate that 47% of workers have an average attitude towards the 
Labor Climate and age does not correlate with the variable, likewise, women 
have a more favorable attitude than men, it is also observed that administrative 
staff presents higher scores that the plant workers in the perception on the 
Labor Climate. It was also found that 60.3% of workers are vulnerable to stress, 
women have higher scores than men that would indicate greater vulnerability 
to stress, plant workers are more Vulnerable to Stress than those who work in 
administration and percentage of variability explained is 17%, data that would 
indicate that the Vulnerability Stress in workers is explained by the unfavorable 
perception of the Labor Climate.

Key words: Work climate, vulnerability to stress, textile industry.

Introducción

En la década de los treinta las observaciones 
de un joven austriaco, Selyer respecto a la 
sintomatología común de algunos pacientes, 
dio origen a la teoría de un mal caracteri-
zado por el cansancio, falta de apetito y 
astenia, denominado como «El Síndrome 
de estar enfermo» (Elena, 2002; Montero, 
2010). Años más tarde, las investigaciones 
de Selyer se dirigirán al campo experimen-
tal de las ciencias donde se logró detectar 
un conjunto de alteraciones orgánicas, el 
cual fue designado como estrés biológico. 
Precisamente gracias a ésta evidencia, Selyer 
consideró que algunas de las enfermedades 
cardíacas, arteriales, emocionales y mentales 
se podían generar por un prolongado cuadro 
de estrés en los órganos comprometidos, que 
en gran medida era predeterminados por 
carga genética o constitucional, sin embargo, 
posteriores indagaciones lograron determi-
nar que los agentes físicos no eran los únicos 
encargados de generar estrés, sino también 
factores sociales y demandas del entorno en 
el que se desenvuelve el hombre (Jiménez, 
2012). En base a estas investigaciones, el 

estrés ha sido objeto de estudio desde distin-
tos campos de las disciplinas tanto médicas 
como biológicas y psicológicas.

El estrés es definido por la literatura como 
la respuesta ante una situación que puede 
ser considerada como amenazante, está 
situación genera que la persona no pueda 
cumplir con eficiencia la tarea encomen-
dada (Cooper, Sloan & Williams ,1988; 
Melgosa, 1995; Oblitas, 2004; Naranjo, 
2009), asimismo, éste constructo interac-
tivo denominado como estrés, conlleva a 
un desequilibrio a nivel fisiológico y psico-
lógico (Campos, 2001; González, 2012). 
Ahora bien, las exigencias del siglo XXI 
han dado lugar a la aparición de diver-
sos tipos de estrés, sin embargo, el más 
común es sin duda alguna, el estrés laboral, 
puesto que los cambios del entorno, las 
nuevas tecnologías, retos e incremento 
de demandas laborales han provocado 
variaciones en la naturaleza del trabajo 
(Sánchez, 2011), el estrés laboral es definido 
como un tipo de estrés ocasionado por 
el desequilibrio del nivel de exigencia al 
trabajador, éste desequilibrio puede tener 
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graves consecuencias respecto a su desem-
peño personal y laboral, además de influir 
negativamente en su desarrollo social, 
personal y familiar (Cohen, Kamarck y 
Mermelstein, 1983).

Las causas del estrés laboral pueden atri-
buirse a: a) estresores pertenecientes del 
ambiente físico como la exposición al ruido, 
iluminación y temperatura, b) estresores 
relativos a la tarea encomendada, referidos a 
la sobrecarga mental y la percepción acerca 
de la tarea y c) estresores relacionados a la 
organización de la empresa que pueden 
ser generados por un conflicto respecto al 
rol que se ejerce, asimismo por la pesadez 
de la jornada laboral, la relación entre los 
compañeros de trabajo y la incertidumbre 
acerca del desarrollo profesional y creci-
miento de desempeño en la empresa (Del 
Hoyo, 2004).

Debido a la complejidad, importancia y 
relevancia de este constructo, muchos 
estudios (Carreño, Medina-Mora, 
Martínez, Juárez & Vázquez, 2006; Duran, 
2010; Peiró & Rodríguez, 2008; Arias, 
2012) lo asocian al clima organizacional 
de una empresa. En ese sentido, la litera-
tura ha definido al clima organizacional 
desde los años ’60 con múltiples acepcio-
nes (García, 2009), puesto que la amplia 
gama de teorías al respecto han causado el 
interés de muchos profesionales y distin-
tos campos del saber humano (Ortega, 
2014), no obstante, existe un consenso 
respecto a que el clima organizacional 
es una dimensión perceptiva respecto a 
la calidad de las estructuras y procesos 
de la vida laboral, en otras palabras, es el 
ambiente de trabajo de la organización 

(Ramos, 2012), asimismo, el clima orga-
nizacional traerá consigo efectos sobre 
el empleado a nivel personal y laboral 
(García, 2009).

Por lo tanto, este clima organizacional se 
considera causa del estrés laboral como 
lo afirman Da Cruz, Souza, Nascimiento 
y Souza (2018), ellos señalan que el apoyo 
de carácter social que brinda una deter-
minada empresa a sus empleados ayuda a 
atenuar los estresantes del medio externo. 
De la misma manera, Grau, Suñer & García 
(2005) afirman que los factores organiza-
cionales de una empresa provocan estrés 
laboral que degenerará el cumplimiento de 
la función del trabajador y posteriormente 
pueden generar, incluso, desgaste laboral 
o padecimiento del síndrome de burnout 
(Ramírez & Lee, 2011). Diversos autores 
(López-Araujo, Osca, Peiró, 2007; Begley 
& Czajka, 1993; Frone & Mayor, 1988) han 
evidenciado que las relaciones sociales y 
compromiso organizacional de la empresa 
cumplen el rol de amortiguadores ante el 
estrés laboral, asimismo, Martínez-Pérez y 
Osca (2002) indican que la calidad y masi-
vidad de relaciones sociales del trabajador 
tendrán resultados favorables para contra-
rrestar el estrés y mejorar su satisfacción 
laboral.

Situándonos en este contexto y teniendo 
en consideración que el estrés laboral es un 
problema de salud pública y cuya detección 
temprana es una acción prioritaria para 
preservar la vida, salud y desarrollo de 
los trabajadores, el presente estudio tiene 
como objetivo identificar la relación entre 
el clima organizacional y el estrés laboral 
de una empresa de la ciudad de Arequipa.
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Método

Participantes

El estudio se realizó en una muestra de 151 
trabajadores de las áreas de administración 
y de planta de una empresa de industria 
textil de la ciudad de Arequipa, Perú. El 
promedio de edad para hombres fue de  
35.02 (D.E.= 11.21) con edades entre 19 y 65 
años. Para las mujeres la edad media fue de 
35.53 (D.E.= 9.45) con edades entre 18 y 59 
años; siendo el 72.8% mujeres y el 27.2% 
varones. El 83.4% son trabajadores de planta 
y el 16.6% son administrativos, con grado de 
instrucción superior (57.6%), secundaria 
(41.1%), primaria, 1.3%). Con respecto al 
estado civil el 62.3% es soltero(a), 33.8% 
casado(a) y el 4% divorciado(a).

Instrumentos

Los instrumentos utilizados fueron la Escala 
de Clima Laboral CL- SPC de Palma (2004), 
definida como la percepción del trabajador 
con respecto a su ambiente laboral. Este 
instrumento consta de 50 ítems en formato 
tipo Likert, que evalúa las dimensiones: 
Realización personal, Involucramiento con 
la tarea asignada, Supervisión que recibe, 
Acceso a la información relacionada con 
su trabajo en coordinación con sus demás 
compañeros y Condiciones laborales que 
facilitan su tarea (cada dimensión confor-
mada por 10 ítems). También se usó el Test 
de Vulnerabilidad al Estrés de Miller y Smith 
(1987), que valora el grado de vulnerabilidad 
al estrés, e identifica los aspectos vinculados 
con el estilo de vida del individuo y con el 
apoyo social que pueden estar incidiendo 
en su vulnerabilidad, constando de un total 

de 20 ítems, con una escala de puntuación 
entre 1( casi siempre) y 5( nunca) y evalúa 
las dimensiones: Estilo de vida, Apoyo social, 
Exposición de sentimientos, Valores y creen-
cias, Bienestar físico.

Procedimiento

El análisis de datos se realizó a través del 
programa estadístico SPSS versión 24, 
para realizar la descripción categórica de 
la variable Clima Laboral su utilizaron los 
puntos de corte de Palma (2004) y para 
el análisis categórico de la Vulnerabilidad 
al Estrés los puntos de corte de Miller y 
Smith. Para los datos numéricos descrip-
tivo e inferenciales de las variables y sus 
dimensiones según sexo y área de trabajo 
se utilizó la t de student para muestras 
independientes, se calcularon los valores 
del coeficiente d de Cohen (Cohen, 1988) 
como medidas del tamaño del efecto (TE). 
Para la interpretación de la d, valores de 
.20, .50 y .80 expresan un TE pequeño, 
moderado y grande; respectivamente 
(Cohen, 1988; Ferguson, 2009). Asimismo, 
para correlacionar la edad con las dimen-
siones y las variables se utilizó la r de 
Pearson. Finalmente, se utilizó el Path 
Analysis para explicar la Vulnerabilidad 
al Estrés.

Resultados

El estudio exploró el clima laboral en 
trabajadores de una expresa textil de 
Arequipa (Tabla 1), donde se observa que 
el 47% tiene una actitud media, 2 trabaja-
dores aproximadamente de cada 10 tienen 
una actitud favorable y 3 trabajadores de 
cada 10 una actitud desfavorable.
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Tabla 1. Análisis descriptivo de las categorías diagnósticas del clima laboral

Categorías diagnósticas del Clima laboral Frecuencia Porcentaje
Muy Favorable 4 2,6
Favorable 36 23,8
Media 71 47,0
Desfavorable 39 25,8
Muy desfavorable 1 ,7
Total 151 100,0

Al relacionar la edad con las dimensiones 
del clima laboral (Tabla 2), se observa que 
no existen relaciones estadísticamente 
significativas, sin embargo, existen rela-
ciones negativas bajas, que indicarían que 

a mayor edad menor involucramiento y 
viceversa, que además las mujeres serían 
las que presentan esa actitud en la mayo-
ría de las dimensiones, excepto en la 
dimensión involucramiento laboral.

Tabla 2. Correlaciones de Pearson de la edad con las dimensiones  
del clima laboral

Dimensiones del Clima Laboral
Edad

Total 
(n= 151)

Mujeres 
(n= 110)

Hombres 
(n= 41)

Realización Personal - ,141 - ,131 - ,169
Involucramiento Laboral ,090 ,112 ,057
Supervisión - ,005 - ,011 ,028
Comunicación - ,080 - ,071 - ,099
Condiciones Laborales - ,098 - ,154 ,058

La Tabla 3 muestra las diferencias del 
clima laboral y sus dimensiones según  
el sexo. Se observa que existen diferen-
cias en todas las dimensiones (excepto 
en la dimensión realización personal) 
y el Clima Laboral total, sin embargo, 
a pesar que existen diferencias estadís-
ticamente significativas, los resultados 
no presentan importancia práctica en 
base al cálculo del Tamaño del efecto, 

es decir, en las dimensiones realización 
personal, involucramiento laboral y 
supervisión (d < .39) pues se obtiene 
un efecto muy pequeño. En las dimen-
siones Comunicación, Condiciones 
laborales y el clima laboral total (d 
< .47) se obtiene un efecto medio, es 
decir, las mujeres tienen una actitud 
mas favorable que los hombres en esas 
dimensiones y en el clima laboral total.
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Tabla 3. Descriptivo y análisis inferencial de diferencias del clima laboral y 
sus dimensiones según sexo

Dimensiones
Mujer Hombre

t(149) p d(n= 110) (n= 41)
M (D.E.) M (D.E.)

Realización Personal 27,6 (7,4) 29,3 (6,4) 1,283 0,201 0,24
Involucramiento Laboral 32,8 (6,6) 35,3 (6,1) 2,143 0,034 0,39
Supervisión 30,8 (7,2) 33,4 (5,5) 2,083 0,039 0,39
Comunicación 29,2 (6,9) 31,9 (5,6) 2,266 0,025 0,41
Condiciones Laborales 29,3 (6,2) 32,1 (5,4) 2,609 0,01 0,47
Clima Laboral Total 146,6 (30,5) 159,1 (24,3) 2,335 0,021 0,43

La Tabla 4 muestra las diferencias del clima 
laboral y sus dimensiones según el área de 
trabajo. Se observa que existen diferen-
cias en todas las dimensiones (excepto en 
involucramiento laboral y supervisión), sin 
embargo, a pesar que existen diferencias 

estadísticamente significativas, los resulta-
dos presentan importancia práctica media 
en base al cálculo del tamaño del efecto (d 
< .90), es decir, el personal administrativo 
presenta puntajes más altos que los traba-
jadores de planta.

Tabla 4. Descriptivo y análisis inferencial de diferencias del Clima Laboral y 
sus dimensiones según área de trabajo

Dimensiones
Administración Planta

t(149) p d(n= 25) (n= 126)
M (D.E.) M (D.E.)

Realización Personal 33,1 (5,7) 27,1 (6,9) 3,973 0,001 0,90
Involucramiento Laboral 35,0 (5,6) 33,2 (6,7) 1,262 0,209 0,28
Supervisión 32,0 (6,9) 31,5 (6,9) 0,361 0,718 0,07
Comunicación 33,5 (5,7) 29,3 (6,6) 2,966 0,004 0,65
Condiciones Laborales 33,2 (5,1) 29,4 (6,2) 2,859 0,005 0,63
Clima Laboral Total 163,3 (26,6) 147,4 (29,4) 2,508 0,013 0,55

Después de analizar de manera descrip-
tiva el clima laboral, se procedió a reali-
zar el análisis descriptivo de la variable 
vulnerabilidad al estrés (Tabla 5), donde 
se observa que el 60.3% de los trabaja-
dores es vulnerable al estrés, el 27.2% no 

es vulnerable y el 12.6% presenta la cate-
goría de seriamente vulnerable, es decir, 
de cada 10 trabajadores uno presenta la 
categoría de seriamente vulnerable al 
estrés y 6 de cada 10 trabajadores son 
vulnerables al estrés.
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Tabla 5. Análisis descriptivo del grado de vulnerabilidad al estrés

Grado de Vulnerabilidad al Estrés Frecuencia Porcentaje
No vulnerable 41 27,2
Vulnerable al estrés 91 60,3
Seriamente vulnerable 19 12,6
Total 151 100,0

Al relacionar la edad con la vulnera-
bilidad al estrés (Tabla 6), se observa 
que existe relación significativa inver-
samente proporcional de la edad con la 
dimensión exposición de sentimientos 
en el grupo de mujeres, es decir, a mayor 
edad de las mujeres hay menor exposi-
ción de sentimientos y viceversa. En las 

demás dimensiones no existen relacio-
nes estadísticamente significativas, sin 
embargo, existen relaciones negativas 
bajas, que indicarían que a mayor edad 
menor vulnerabilidad al estrés en el grupo 
de hombres y mujeres (excepto en la 
dimensión Bienestar físico en el grupo 
de mujeres).

Tabla 6. Correlaciones de Pearson de la edad con las dimensiones de la 
vulnerabilidad al estrés

Dimensiones de la 
Vulnerabilidad al Estrés

Edad
Total Mujeres Hombres

(n= 151) (n= 110) (n= 41)
Estilo de Vida -0,042 -0,012 -0,165
Apoyo Social -0,086 -0,036 -0,273
Exposición de Sentimientos -,191* -,230* -0,124

Valores y Creencias -0,136 -0,114 -0,194
Bienestar Físico 0,004 0,015 -0,044
Vulnerabilidad al estrés -0,108 -0,072 -0,287

*p < .05

La Tabla 7 muestra las diferencias de la 
vulnerabilidad al estrés y sus dimensio-
nes según el sexo. Se observa que existen 
diferencias en la variables en estudio y 
en todas las dimensiones (excepto en 
la dimensión Valores y creencias), sin 
embargo, a pesar que existen diferen-
cias estadísticamente significativas, los 

resultados presentan importancia práctica 
media en base al cálculo del tamaño del 
efecto, en las dimensiones Estilo de vida, 
Apoyo social, Bienestar físico, y vulnera-
bilidad al estrés (d < 0.69), es decir, las 
mujeres presentan puntajes más altos que 
los varones, que indicarían mayor grado 
de vulnerabilidad al estrés.
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Tabla 7. Descriptivo y análisis inferencial de diferencias de la vulnerabilidad 
al estrés y sus dimensiones según sexo

Dimensiones
Mujer Hombre

t(149) p d(n= 110) (n= 41)
M (D.E.) M (D.E.)

Estilo de Vida 32,1 (6,0) 27,9 (4,9) 3,957 0,001 0,74
Apoyo Social 14,6 (3,9) 12,6 (3,0) 2,846 0,005 0,55
Exposición de Sentimientos 5,1 (1,6) 4,5 (1,6) 2,01 0,046 0,38
Valores y Creencias 1,9 (1,1) 1,7 (1,1) 0,796 0,427 0,18
Bienestar Físico 2,7 (1,1) 2,2 (0,9) 2,421 0,017 0,48
Vulnerabilidad al estrés 38,1 (11,0) 31,1 (8,0) 3,941 0,001 0,69

La Tabla 8 muestra las diferencias de la 
vulnerabilidad al estrés y sus dimensio-
nes según el área de trabajo. Se observa 
que existen diferencias en la variable 
en estudio y en dos dimensiones (Estilo 
de vida y Apoyo social), sin embargo, 
a pesar que existen diferencias esta-
dísticamente significativas, los resul-
tados presentan importancia práctica 
media en base al cálculo del tamaño 

del efecto, es decir, en la dimensión 
Apoyo social (d= 0.63) y en la varia-
ble Vulnerabilidad al estrés (d= 0.46), 
datos que indicarían con respecto al 
apoyo social que los trabajadores de 
planta requieren mayor apoyo social 
que los trabajadores administrativos y 
en general los trabajadores de planta 
son más vulnerables al estrés que los 
que trabajan como administrativos.

Tabla 8. Descriptivo y análisis inferencial de diferencias de la vulnerabilidad 
al estrés y sus dimensiones según área de trabajo

Dimensiones
Administración Planta

t(149) p d(n= 25) (n= 126)
M (D.E.) M (D.E.)

Estilo de Vida 28,7 (7,8) 31,5 (5,5) 2,142 0,034 0,39

Apoyo Social 12,2 (3,4) 14,4 (3,8) 2,644 0,009 0,63

Exposición de Sentimientos 4,7 (1,4) 4,9 (1,7) 0,806 0,421 0,14

Valores y Creencias 1,7 (0,9) 1,8 (1,1) 0,312 0,756 0,11

Bienestar Físico 2,4 (0,5) 2,6 (1,1) 0,937 0,35 0,26

Vulnerabilidad al estrés 32,4 (11,2) 37,4 (10,5) 2,257 0,025 0,46
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En la Tabla 9, se observa las correlaciones 
de las dimensiones del Clima Laboral, en 
las que existen correlaciones positivas, 
estadísticamente significativas y altas, 
entre todas las dimensiones. Del mismo 
modo se correlacionan las dimensiones 
de la Vulnerabilidad al Estrés, donde se 
observan correlaciones medias, positivas 
y estadísticamente significativas entre 
todas las dimensiones. Al correlacionar 
las dimensiones del clima laboral con 
las dimensiones del la vulnerabilidad al 
estrés, se evidencia correlaciones estadís-
ticamente significativas, inversas y bajas, 
lo que indicaría que los trabajadores 

que presentan puntajes altos en el clima 
laboral presentan puntajes bajo en la 
Vulnerabilidad al Estrés, es decir, que 
la actitud desfavorable al Clima Laboral, 
contribuiría a que se desorganice la 
distribución del tiempo, dificultad en 
redes de apoyo social, (no tener amigos 
o familiares en quienes confiar, ausen-
cia de personas a quien confiarles los 
problemas, y otros aspectos tales como: 
dificultad para expresar las emociones, 
dar y recibir afecto, etc. que nos pueden 
aportar elementos importantes para 
detectar las fuentes de vulnerabilidad 
hacia el estrés.

Tabla 9. Correlaciones de Pearson entre las dimensiones del Clima Laboral y 
las dimensiones de la Vulnerabilidad al Estrés
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Al analizar el efecto del clima laboral en 
la vulnerabilidad al estrés en trabajado-
res de una empresa textil de la ciudad 
de Arequipa, se observa que existe una 
correlación estadísticamente significativa 

inversa (r = -.42**), y el porcentaje de 
variabilidad explicada es del 17%, datos 
que indicarían que la Vulnerabilidad al 
Estrés en los trabajadores se explica por la 
percepción desfavorable al Clima Laboral.

actitud desfavorable al Clima Laboral, 
contribuiría a que se desorganice  la 
distribución del tiempo, dificultad en redes 
de apoyo social, ( no tener amigos o 
familiares en quienes confiar, ausencia de 
personas a quien confiarles los problemas, 

y otros aspectos tales como: dificultad para 
expresar las emociones, dar y recibir 
afecto, etc. que nos pueden aportar 
elementos importantes para detectar las 
fuentes de vulnerabilidad hacia el estrés. 

 
Tabla 9. Correlaciones de Pearson entre las dimensiones del Clima Laboral y las 

dimensiones de la Vulnerabilidad al estrés 
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Al correlacionar el Clima Laboral y la 
Vulnerabilidad al Estrés en trabajadores de 
una Empresa Textil de la ciudad de 
Arequipa, se observa que existe una 
correlación estadísticamente significativa 

inversa (r = -.42**), y el porcentaje de 
variabilidad explicada es del 17%, datos 
que indicarían que la Vulnerabilidad el 
Estrés en los trabajadores se explica por la 
percepción desfavorable al Clima Laboral.

 
  

 
Figura 1. Correlaciones de Pearson entre el Clima Laboral y la Vulnerabilidad al 

estrés 
 

Figura 1. Path analysis que explica la Vulnerabilidad al estrés a través del 
Clima laboral

Discusión

Este estudio buscó determinar la correla-
ción entre el clima laboral y la vulnerabi-
lidad al estrés en trabajadores que labo-
raban en una empresa de industria textil, 
encontrándose que de las 151 personas que 
conformaban la muestra, 71 trabajadores 
(47%) poseían una actitud media, solo 
38 trabajadores (26,4%) presentaban 
una actitud favorable y muy favorable 
respecto al clima laboral de la empresa. 
Es decir, que de cada 10 trabajadores, 3 
manifiestan una actitud desfavorable. En 
tal sentido, los resultados de Jiménez-
Bonilla & Jiménez-Bonilla (2016) coin-
ciden al demostrar que la satisfacción 
del clima laboral en los trabajadores es 
deficiente. No obstante, los hallazgos de 
Paule-Hernández y Caboverde-Silvente 
(2011) y Palma (2000) refutan lo obte-
nido, puesto que se encontró actitudes 
favorables en un 80% en las respectivas 
empresas estudiadas.

El alto índice de desagrado respecto al 
clima laboral encontrado en la unidad 
de estudio puede atribuirse a problemas 
organizacionales con carácter de ausen-
cia, rotación o inestabilidad, los cuales 
pueden generar malestar y rechazo en 
los trabajadores (Rodríguez, 2001). Sin 
embargo, cabe resaltar que hoy en día, 
existe una gran demanda respecto al 
clima laboral y organizacional de una 
empresa, puesto que este clima será un 
determinante para el comportamiento 
de los trabajadores y para la consecu-
ción de los objetivos de una empresa 
(Giraldo, Romero, Vizcaíno & Ceballos, 
2012; Garza, 2010).

En la línea de los resultados obtenidos, 
se evidenció que no existen relaciones 
estadísticamente significativas en función 
a la edad del trabajador, es decir, la edad 
no está relacionada con el clima labo-
ral, puesto que a mayor o menor edad 
la percepción respecto al clima laboral 

Clima laboral y vulnerabilidad al estrés en trabajadores de una empresa de industria textil / Lazo & Lazo

7272



sigue siendo el mismo, en otras palabras, 
puede ser medio o en otras condiciones 
desfavorables. Lo que discrepa con lo 
obtenido por Carrillo-García, Solano-
Ruíz, Martínez-Roche y Gómez-García 
(2013) ya que la satisfacción en cuanto al 
clima laboral era más elevada en profe-
sionales de menores edades. No obstante, 
los resultados demostraron la existencia 
de relaciones negativas bajas en cuanto al 
involucramiento, es decir, a mayor edad 
menor involucramiento por parte de los 
trabajadores, estos resultados coinciden 
con lo obtenido por Calderón (2016) y 
puede deberse a que las personas jóve-
nes suelen identificarse y adaptarse con 
mayor facilidad ante los cambios en la 
naturaleza del trabajo que desempeñan.

Por otro lado, respecto al sexo de los 
trabajadores, las mujeres presentaban 
una actitud más favorable en compara-
ción a los hombres en las dimensiones 
de comunicación, condiciones laborales 
y el clima laboral como constructo en 
total, al respecto, diversas investigacio-
nes (Gómez, Benítez, Guillén, Gala & 
Lupiani, 2000; Palma; 2000; Carrillo-
García, Solano-Ruíz, Martínez-Roche & 
Gómez-García, 2013; Arias & Arias, 2014) 
demostraron que las mujeres mantenían 
mejores perspectivas laborales y una 
mayor satisfacción laboral respecto al 
clima de la empresa, lo cual influía direc-
tamente en su desempeño profesional, 
sin embargo, otros estudios (Maranto & 
Griffin, 2011; Ramírez & Lee, 2011; Khan, 
Ramzan & Butt, 2013) señalan la desven-
taja de las mujeres en el contexto laboral, 
ya sea debido a las deplorables condicio-
nes salariales o la idiosincrasia de género 

que dota de mayor importancia al trabajo 
realizado por los hombres.

Con respecto a las diferencias del clima 
laboral y sus dimensiones según el área de 
trabajo de los empleados, los resultados 
arrojaron la existencia de la importancia 
práctica media, donde el personal admi-
nistrativo presentó puntajes más altos 
que los trabajadores de planta. Estos 
resultados pudieron deberse a la activa 
participación del área administrativa 
en el funcionamiento de la empresa, 
además del rol estratégico que cumplen 
para el adecuado desempeño y control de 
todas las áreas restantes que conforman 
la empresa y la remuneración salarial más 
alta en comparación a otros sectores de 
trabajo, no obstante, los hallazgos de 
Giraldo, Romero, Vizcaíno y Ceballos 
(2012) señalan lo contrario, ya que el 
personal operativo alcanzó puntuaciones 
más altas respecto al clima organizacio-
nal. Este resultado se atribuyó a la escasa 
participación de ésta área de trabajo en las 
reuniones de organización y control de la 
empresa, por ello, se hacía más compleja 
la adquisición de una percepción negativa 
respecto al clima organizacional y laboral 
de la empresa.

Por lo que se refiere a la vulnerabili-
dad al estrés, el 60,3% de los trabaja-
dores manifestaron esta disposición, 
esto concuerda con algunos estudios 
(Oswaldo, 2009; Takahashi, 2009) y 
puede atribuirse a diversos factores, uno 
de ellos puede puede tener que ver con 
los eventos cotidianos en la labor que 
desempeña, que suelen ser generadores 
de estrés, así como la sobrecarga laboral, 
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el clima organizacional que perciben 
en la empresa (Yáber, Corales, Valarino 
& Bermúdez, 2007; Delboni, 1997), la 
frustración ante la ineficacia (González 
& Gutiérrez, 2006) o la falta de apoyo de 
los superiores (Amabile & Conti, 1999).

De la misma manera, al correlacionar 
la edad del trabajador con la vulnera-
bilidad al estrés, se observó que existía 
una relación significativa inversamente 
proporcional de la edad con la dimensión 
exposición de sentimientos en el grupo 
de las trabajadoras mujeres, es decir, a 
mayor edad de las mujeres hay menor 
exposición de sentimientos y viceversa.  
Estos hallazgos se oponen al supuesto 
ideológico que precisa que las mujeres, 
por naturaleza, tienen más facilidad de 
expresar su sentir y sus emociones (Brody 
& Hall, 2000; Fabes & Martin, 1991). 
No obstante, estos hallazgos pudieron 
deberse a que las trabajadoras al alcan-
zar una edad determinada, prefieren no 
expresar su sentir por temor a perder su 
empleo o por querer mantener vigentes las 
oportunidades que les permitan ascender 
profesionalmente dentro de la empresa 
que laboran.

Ahora bien, al analizar la vulnerabilidad 
al estrés mediante sus respectivas dimen-
siones en función al sexo, los resultados 
demostraron que las mujeres presentan 
puntajes más altos que los varones, lo 
que indicaría mayor grado de vulnerabi-
lidad al estrés, en las dimensiones Estilo 
de vida, Apoyo social, Bienestar físico, 
y Vulnerabilidad al estrés. De manera 
similar, algunos estudios (Antoniou, 
Polychroni, & Viachakis, 2006; Fernandes, 

Kumar, & Mekoth, 2009; Liu, Spector, 
& Shi, 2008) señalan la prevalencia del 
estrés en mujeres, estos resultados pueden 
ser consecuencia en primera instancia, 
de la altas expectativas que las mujeres 
trazan a su propio desempeño (Ramos 
& Jordão, 2014), en segunda instancia, 
el número reducido de oportunidades 
para ascender profesionalmente (Choi 
& Chen, 2006), y por último, el conflicto 
social entre laborar en una empresa y el 
hogar (Carvalho, 2009).

De la misma manera, se analizaron las 
diferencias de la vulnerabilidad al estrés 
y sus dimensiones en función del área 
de trabajo, los datos indicaron, respecto 
al apoyo social, que los trabajadores de 
planta requieren mayor apoyo social que 
los trabajadores administrativos y en gene-
ral los trabajadores de planta son más 
vulnerables al estrés que los que traba-
jan en la administración. Estos hallaz-
gos pueden haber sido producidos por 
la excesiva carga laboral que poseen los 
trabajadores de planta, adicionalmente a 
esto, los eventos cotidianos que se presen-
tan durante el desempeño de la función 
operativa que pueden generar altos niveles 
de estrés.

Para concluir, se identificó la relación 
entre ambas variables, coincidiendo con lo 
obtenido por diversos estudios (Mamani, 
Obando, Uribe & Vivanco, 2007; Quintero, 
Africano & Faria, 2008) y se logró deter-
minar que existía una correlación esta-
dísticamente significativa inversa, la cual 
indica que la vulnerabilidad al estrés en los 
trabajadores se explica por la percepción 
desfavorable al clima laboral.
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