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Background: Social, legislative, and even health transformations are producing new scenarios that demand different 
challenges and responsibilities from the teachers, which directly affect their well-being and quality of life. This study analyzed 
teachers’ psychological well-being to determine the associated factors and identify courses of action through a systematic 
review of the scientific publications corresponding to the last 10 years. Method: The PRISMA method was used, consulting 
the ERIC, SCOPUS, Web of Science, and Dialnet databases. Only research with empirical results carried out with teachers 
undergoing their initial training and professionals practicing their occupation was selected. Results: a final selection of twenty 
publications met the criteria established for the study. The evidence suggests a greater scientific production on the subject in the 
last five years. Likewise, sociodemographic variables (gender, teaching experience, and age) and personal variables (efficacy, 
satisfaction, and subjective well-being) were identified as associated factors. Conclusions: Proposals for improvement were 
collected, such as personal development, psychoeducational training, policy promotion, and organizational changes.

Antecedentes: Las transformaciones sociales, legislativas e incluso sanitarias están provocando nuevos escenarios que 
exigen diferentes retos y responsabilidades a los docentes que afectan directamente a su bienestar y calidad de vida. En este 
estudio se analizó el bienestar psicológico de las y los docentes para conocer los factores asociados y encontrar líneas de 
actuación mediante una revisión sistemática de las publicaciones científicas correspondientes a los últimos 10 años. Método: 
Se utilizó el método PRISMA mediante la consulta de las bases de datos ERIC, SCOPUS, Web of Science y Dialnet. Se 
seleccionaron únicamente investigaciones con resultados empíricos que habían sido realizados con docentes que estaban 
realizando su formación inicial, así como con profesionales que se encontraban en el ejercicio de su ocupación. Resultados: 
se realizó una selección final de veinte publicaciones que cumplían los criterios establecidos para el estudio. Las evidencias 
sugieren una mayor producción científica sobre la temática en los últimos cinco años. Asimismo, se identificaron variables 
sociodemográficas (sexo, experiencia docente y edad) y personales (eficacia, satisfacción y bienestar subjetivo) fueron 
identificadas como factores asociados. Conclusiones: Se recolectaron propuestas de mejora como: el desarrollo personal, la 
formación psicoeducativa, el fomento de políticas y los cambios organizacionales.
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Introducción

El bienestar se vincula con la salud mental. Tal y como indica 
la Organización Mundial de la Salud (2021), la salud mental es un 
“estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, 
supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y 
fructífera, y aporta algo a su comunidad”.

Por su parte, el Consejo de la Unión Europea (2020), subraya 
entre sus conclusiones sobre el personal docente y formador 
del futuro, la incidencia del bienestar de este colectivo en su 
satisfacción laboral y entusiasmo por su trabajo, así como un 
factor en la calidad y rendimiento, correlacionado con la propia 
motivación, así como la del alumnado. De este modo, se señalan 
diferentes variables (expectativas, carga de trabajo, entornos y 
condiciones laborales, apoyo entre iguales, relaciones sociales) 
que pueden estar vinculadas con el bienestar. Dicho bienestar se ha 
visto afectado por diferentes situaciones. 

Por un lado, en un informe reciente, la Organización Mundial 
de la Salud (2022) valora la huella que ha tenido la pandemia. 
Se reconoce esta afectación en la salud física, así como en la 
salud mental y el bienestar de la población general; este impacto 
psicológico es señalado en diferentes referencias en la literatura 
científica (Byrne et al., 2021; Fiorillo y Gorwood, 2020; Ramírez-
Ortiz et al., 2020). Asimismo, se describe la necesidad de colaborar 
en una intervención temprana para prevenir dichas consecuencias; 
así como redirigir un cambio social hacia una intervención 
socioeducativa hacia las personas adultas (Brooks et al., 2020; 
Mendizábal et al., 2021).

Por otro lado, en la investigación sobre estrés laboral, en las 
últimas décadas, se ha puesto de manifiesto que el sector docente 
puede ser uno de los colectivos ocupacionales más afectados por 
este problema (Bermejo Toro y Prieto Ursúa, 2015). Incluso, 
se recoge la labor profesional en el profesorado novel, es 
especialmente estresante (Harmsen et al., 2019) y se confirma la 
caracterización de la profesión docente de riesgo tanto físico como 
mental (Gallardo-López et al., 2019). Teniendo en cuenta que como 
afirma Marchesi (2012) “el hecho de que los docentes asuman su 
responsabilidad con ilusión sigue siendo un factor de primer orden 
para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los 
alumnos” y continúa “por ello que es precio cuidarse y buscar 
el mayor equilibrio emocional posible que facilite el bienestar 
profesional” (p. 12).

En otro orden, para poder establecer los parámetros que 
hasta ahora ha reflejado la literatura científica en el bienestar 
psicológico, se hace necesario profundizar en la fundamentación 
teórica relacionada con el concepto de bienestar. Al respecto, el 
cambio de paradigma de una psicología centrada en un modelo 
patogénico a un modelo centrado en la salud como la mejora de su 
bienestar, se puede encontrar en las aportaciones de la psicología 
humanista y positiva (Fredrickson, 2001). La psicología humanista 
considera el bienestar como un estado emocional que implica a 
toda la persona desde diferentes niveles: físico, mental, emocional 
y espiritual (Voli, 2010). Por su parte, la psicología positiva 
propone el concepto de salud positiva como un estado más allá 
de la ausencia de enfermedad (Seligman, 2017). Dicho modelo 
se ha complementado especificando cinco elementos que definen 

el bienestar: emoción positiva, compromiso, relaciones positivas, 
propósito y logro (Seligman, 2019).

En el desarrollo teórico sobre el bienestar se establecen dos 
visiones la hedónica y la eudaimónica. El punto de vista hedónico 
considera el bienestar en función del disfrute o placer que genera 
(Sirgy, 2021). En cuanto a la perspectiva eudaimónica se refiere 
al desarrollo personal como una función de las habilidades 
individuales y la realización del potencial de uno mismo 
(Mayordomo et al., 2016). Estas dos acepciones responden, 
respectivamente, a los constructos teóricos de bienestar subjetivo 
y bienestar psicológico (Keyes et al., 2002).

El bienestar subjetivo se refiere al grado en que una persona 
siente o cree que su vida va bien; refleja una evaluación general 
de la calidad de vida de una persona desde su propia perspectiva 
(Campos et al., 2018). 

Respecto al bienestar psicológico, se considera como la 
voluntad del ser humano para que perfeccione y cumpla su 
potencial, ofreciendo un significado a la vida (Ryff y Keyes, 
1995). Desde esta perspectiva, Ryff y Singer (2006) proponen un 
constructo multidimensional con gran desarrollo internacional 
que se compone por seis dimensiones integradas por perspectivas 
teóricas previas, a saber: autoaceptación, relaciones positivas 
con otras personas, autonomía, dominio del entorno, propósito 
en la vida, y crecimiento personal. La primera dimensión que 
se describe es la autoaceptación entendida como una actitud 
positiva hacia uno mismo, con lo que se asume que cada persona 
conoce y acepta múltiples aspectos del sí mismo, incluyendo 
buenas y malas cualidades y aceptando el pasado. La segunda, 
las relaciones interpersonales, recoge la capacidad de trato 
afectuoso, así como de mantener relaciones cercanas y de 
confianza con los demás, mostrando empatía y afecto por el 
otro; siendo capaz de dar y recibir en cada relación personal. La 
tercera, la autonomía, se define como la capacidad de resistir las 
presiones sociales, teniendo una manera propia de pensamiento 
y actuación, regulando el comportamiento desde uno mismo y 
desde sus estándares personales. La cuarta, dominio ambiental 
es la capacidad de manejar y controlar los desafíos y el entorno, 
eligiendo en función de las necesidades y valores personales, y 
haciendo un uso óptimo de las oportunidades externas. La quinta, 
propósito en la vida, se refiere a las metas en durante nuestra 
existencia junto con la creencia de que la vida tiene un sentido; 
así, dentro de los indicadores de esta dimensión se encuentran 
las creencias en un mundo justo, controlable, predecible y 
benevolente. Por último, crecimiento personal que se define 
como la capacidad de desarrollo interno continuo, potenciando el 
propio autoconocimiento.

Este modelo posee un gran reconocimiento en la investigación 
empírica con el desarrollo de la Escala de Bienestar Psicológico de 
Ryff, adaptada y traducida a más de 30 idiomas diferentes, a partir 
de las que se han generado más de 750 publicaciones siendo una 
referencia internacional (Ryff, 2018). Se trata de un instrumento 
que valora el buen funcionamiento psicológico sobre las seis 
dimensiones expuestas anteriormente. La investigación científica 
ha relacionado este modelo con seis áreas temáticas agrupadas por 
dicha autora: envejecimiento, personalidad, familia, trabajo, salud 
y estudios clínicos (Ryff, 2014).
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Específicamente, el bienestar docente tiene una especial 
relevancia, ya que conlleva consecuencias significativas en el en-
torno educativo y específicamente en la capacidad del aprendizaje 
del estudiantado (De Cordova et al., 2019). Asimismo, numerosa 
literatura científica también ha indagado en las relaciones del 
bienestar con otros factores encontrando relación con el liderazgo 
(Suleman et al., 2021), con la cultura escolar positiva (Cheung et 
al., 2021), los roles de apoyo y el manejo del estrés (Brown et al., 
2019), con la práctica de la atención plena (Beshai et al., 2016), 
con factores económicos (Diener y Seligman, 2018) o incluso con 
la edad (Laaksonen, 2018).

De esta manera, teniendo en cuenta la importancia de la salud 
mental en adultos, y específicamente el bienestar psicológico en 
el profesorado, resulta ineludible indagar sobre dicho constructo 
para describir la muestra docente y poder obtener conclusiones 
sobre los factores que puedan optimizar una mejora en su calidad 
de vida. A tener en cuenta, que se han desarrollado otras revisiones 
sistemáticas que tratan el bienestar docente desde una manera 
indirecta en el estudio del síndrome de burnout (Tabares-Díaz 
et al., 2020), en las claves de una formación inicial (Palomino 
et al., 2022), en el desarrollo de la inteligencia emocional en la 
formación y desempeño docente (Puertas Molero et al., 2018), 
o en el estudio sobre el capital psicológico en el profesorado 
(Vizoso-Gómez, 2020). De la misma manera se han realizado 
revisiones sistemáticas sobre el bienestar psicológico en otros 
sectores profesionales (Gamero, 2022) o poblacionales (Díaz-
Esterri et al., 2022).

Por tanto, el objetivo principal de este estudio fue analizar 
el bienestar psicológico de los docentes desde una perspectiva 
eudaimónica siguiendo el paradigma expuesto por Ryff, para 
conocer los factores asociados y encontrar líneas de actuación 
mediante una revisión sistemática de las publicaciones científicas 
correspondientes a los últimos 10 años. 

Método

Estrategia de Búsqueda y Fuentes de Información

Este trabajo incluye una revisión sistemática de la literatura 
científica (Urrútia y Bonfill, 2010) relacionada con el bienestar 
psicológico en los docentes desde una perspectiva eudaimónica. 
Se han seguido las directrices de la metodología PRISMA 
2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses); así como el desarrollo de esta metodología en 
educación como consecuencia del desarrollo internacional de la 
práctica basada en la evidencia (Martín et al., 2022; Page et al., 
2021; Yepes-Nunez et al., 2021). 

Para lograr el objetivo señalado se plantearon una serie 
de preguntas que guiaron la investigación y definieron el 
ámbito de estudio: ¿Cuántos estudios han sido publicados 
sobre bienestar psicológico a lo largo de los últimos 10 años? 
¿Existen mayor número de publicaciones en función de variables 
sociodemográficas? ¿Cuáles son los factores más frecuentemente 
asociados al bienestar psicológico? ¿Qué propuestas existen en 
función de los resultados obtenidos?

La selección electrónica de las publicaciones se realizó en 
bases de datos multidisciplinares como Web of Science (WOS), 

SCOPUS, y Dialnet, y otra específica del ámbito educativo ERIC. 
Concretamente, se empleó la siguiente fórmula en inglés y en 
español: (“well-being” AND “psychological”) AND teacher) y 
(“bienestar” y “psicológico”) y docente). Los filtros de búsqueda 
empleados fueron, “contiene las palabras” o “título, resumen y 
palabras clave”.

Criterios de Selección de los Estudios

Se establecieron los siguientes criterios de inclusión, teniendo 
en cuenta el objetivo de este estudio: (1) se estimaron los artículos 
en revistas científicas que fuesen investigaciones empíricas 
usando metodología cuantitativa transversal; (2) la muestra 
seleccionada fueron docentes en los diferentes niveles educativos 
y docentes en formación; (3) artículos publicados desde 2012 
hasta 2021; (4) estudios desarrollados de forma empírica sobre 
el bienestar psicológico según la teoría de Ryff y las dimensiones 
desarrolladas; (5) los textos debían de estar disponibles en inglés 
y/o español. Asimismo, los criterios de exclusión fueron: (1) no 
incluir aquellos trabajos publicados en forma de capítulo de libro, 
acta de congreso y/o resumen; (2) no considerar los artículos 
sobre bienestar evaluados bajo otros constructos teóricos; (3) 
no considerar aquellas investigaciones con diseños cualitativos 
y estudios de caso; (4) estudios anteriores al 2012; y (5) excluir 
aquellos manuscritos referidos a población adulta no docente.

Extracción y Codificación de Datos

El diagrama de flujo que se presenta en la Figura 1, describe las 
fases de la revisión realizada. En una primera búsqueda, se iden-
tificaron un total de 1386 artículos, después de realizar un primer 
cribado con la lectura del título, y posteriormente del resumen se 
eliminaron 1252 artículos. Entonces se analizaron al de-talle 48 
trabajos, de los que se eliminaron inicialmente 18 debido a que 
no incluían investigaciones empíricas sobre el bienestar psico-
lógico en las dimensiones establecidas (autoaceptación, relaciones 
positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y 
crecimiento personal). Finalmente, se seleccionaron y evaluaron un 
total de 20 artículos recogidos en 20 revistas diferentes. Se realizó 
la codificación y registro de la información siguiendo lo indicado 
en el protocolo para la planificación, preparación y publicación de 
la declaración PRISMA 2020 (Martín et al., 2022; Page et al., 2021; 
Yepes-Nunez et al., 2021). Asimismo, para recopilar, almacenar y 
dar formato a la información ofrecida en los resultados se utilizó 
el gestor bibliográfico EndNote web (Muñoz-Alonso López, 2015).

Se pudo tener acceso a todos los textos tanto de manera online 
a través de las suscripciones de la biblioteca, como con el préstamo 
interbibliotecario. Para ello, se llevó a cabo una tabla de recogida 
de información, en la que se incluyó la siguiente información de 
cada artículo: autor, año de publicación, muestra que participó en el 
estudio (tamaño y nivel educativo), metodología, diseño, escala de 
bienestar psicológico utilizada, resultados (variables relacionadas), 
conclusiones e implicaciones obtenidas. En dicha selección, en un 
primer momento se intentó recopilar los estadísticos descriptivos, 
sin embargo, se eliminó dicha información de la tabla final, debido 
a que no todos los manuscritos incluían dicha información.
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Figura 1
Diagrama de Selección de los Trabajos.
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Resultados

Se realizó un análisis de los veinte artículos seleccionados, 
especificando los autores, año de publicación, la muestra evaluada, 
así como las variables relacionadas, los principales resultados de 
cada investigación y las implicaciones futuras señaladas (Tabla 
1). En este resumen de la información, se eliminó la metodología, 
el diseño y la escala utilizada. En todos los manuscritos incluidos, 
la metodología fue cuantitativa y diseño transversal, únicamente 
un artículo utilizó diseño transversal y longitudinal (Burns y 
Machin, 2012). 

Tras la búsqueda realizada bajo los criterios determinados para 
este estudio, se evidenció que los artículos seleccionados para los 
últimos 5 años representaron un 67% del total, siendo tres del 2021, 
cinco del 2020, dos del 2019, tres del 2018, y otros tres del 2017. 

Por otra parte, se puede observar en la Figura 2 que la población 
docente turca ha sido respecto al resto de poblaciones estudiadas, la 
que mayor número de investigaciones sobre bienestar psicológico 
se ha realizado, seguido de Pakistán, India y España. Respecto al 
resto de población en función de su país de procedencia, se recogió 
exclusivamente un estudio. 

En cuanto a la muestra utilizada para los estudios analizados, se 
confirma una mayor producción y análisis científico relacionado 
con los docentes de educación primaria y secundaria. (Figura 3). 

De manera concreta, en el análisis del contenido de bienestar 
psicológico en las dimensiones evaluadas siguiendo la teoría 
de Ryff; exclusivamente, cuatro artículos relacionaron dicho 
constructo con factores negativos, dos de ellos con burnout 
(Martel y Santana, 2021; Verma, 2020), uno con estrés percibido 
(Poormahmood et al., 2017), y uno con agotamiento profesional 

(Glavinska et al., 2020). Por tanto, el 85% de los artículos 
seleccionados evaluaron el bienestar psicológico en relación con 
variables positivas, como son, el bienestar subjetivo, proyectos 
personales, el clima organizacional, características personales, 
actitud profesional, autoeficacia, liderazgo, satisfacción con la 
vida, espiritualidad, significado de la vida, y un nuevo concepto en 
la población docente, el capital psicológico. 

Respecto a las variables con las que se ha relacionado el 
bienestar psicológico, se establecieron las siguientes categorías, 
ordenadas por la frecuencia en los estudios analizados:

Variables sociodemográficas: Sexo, edad, estado civil, 
titularidad, experiencia, desarrollo de otras tareas, país, ingresos 
mensuales, tiempo de viaje, número de hijos, posición universitaria, 
etapa educativa, tareas educativas (Akram, 2019; Albuquerque et 
al., 2014; Burns y Machin, 2012; Campos et al., 2018; Fedorov 
et al., 2020; Glavinska et al., 2020; Liang et al., 2017; Ozu et al., 
2017; Rajesh et al., 2020; Verma, 2020).

Variables alrededor de diferentes acepciones de bienestar: 
Satisfacción laboral o vital, bienestar subjetivo, felicidad 
(Albuquerque et al., 2014; Burns y Machin, 2012; Glavinska et 
al., 2020; Kurt y Demirbolat, 2019; Lipinska-Grobelny y Narska, 
2021; Poormahmood et al., 2017).

Variables personales e individuales: Personalidad, autoestima, 
regulación cognitiva, proyectos personales, contrato psicológico, 
emociones, eficacia, significado de la vida, burnout, capital 
psicológico, espiritualidad laboral, nivel de esperanza, agotamiento 
profesional, autorrealización profesional, equilibrio trabajo-vida, 
intención de cambiar de trabajo (Akfirat, 2020; Burns y Machin, 
2012; Kosker, 2018; Kurt y Demirbolat, 2019; Li, 2018; Liang et 
al., 2017; Martel y Santana, 2021; Verma, 2020).
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Tabla 1
Resumen de los Artículos Incluidos en la Revisión Sistemática.

Autor y año de publicación Participantes Variables Resultados Implicaciones futuras señaladas

Akfirat (2020) N=403
Futuros docentes (Turquía)

Autoestima
Autoeficacia 

Nivel de esperanza 
Estrategias de regulación 

cognitiva

Se confirmó que la autoestima, la autoeficacia, el nivel de esperanza y la 
reevaluación positiva fueron predictores del BP.

Programas psicoeducativos individuales y grupales que 
apoyen las habilidades de afrontamiento

Akram (2019) N=437
Docentes universitarios 

(Pakistán)

Sexo
Estado civil
Titularidad 
Experiencia 

Posición universitaria

Se recogió que las mujeres obtienen puntuaciones más altas en relaciones positivas 
y autoaceptación; en los casados, mayores puntuaciones en autonomía y crecimiento 

personal; y en los solteros en propósito en la vida.

Actuaciones de las instituciones para involucrar a los 
docentes en actividades que puedan producir un efecto 

positivo.
Mejora del desempeño a través del desarrollo social, 

académico y ajuste emocional.

Albuquerque et al. (2014) N=398
Docentes de primaria y 
secundaria (Portugal)

Bienestar subjetivo 
Personalidad

Proyectos personales
Edad
Sexo

Estado civil
Experiencia 

Se encontró correlación significativa en todas las variables, a excepción de la 
correlación entre el esfuerzo de logro y el afecto negativo.

La competencia y los proyectos personales fueron predictores en las relaciones 
positivas con los demás, el propósito de vida y el dominio del entorno.

El sexo predijo inversamente el dominio del entorno.

Trabajo de la acción personal para desarrollar 
proyectos de trabajo y aumentar el sentido de 

competencia de los docentes.

Burns y Machin (2012) N=679
Docentes de primaria 
(Noruega, Australia y 
trabajadores escuelas 

internacionales)

Personalidad 
Clima organizacional 
Bienestar subjetivo 

Edad
Experiencia

Tamaño de la escuela

El BP fue el predictor más fuerte del afecto positivo de los docentes. Mejora del clima organizacional por parte de 
empleados y organizaciones por sus implicaciones.

Fedorov et al. (2020) N=192
Docentes de secundaria 

(Rusia)

Edad
Titularidad
Experiencia 

Tipo de tareas educativas

El tipo de organización educativa influyó en el BP de los docentes.
Se relacionó la dimensión de autoaceptación con su actitud profesional y 

características personales.
Los docentes que tienen además de tareas pedagógicas, tareas administrativas 

obtuvieron niveles más altos de BP.
Los indicadores promedio de bienestar profesional disminuyeron con el aumento de 
la edad de los docentes (relación inversa, excepto en autonomía y autoaceptación).

Apoyo eficaz de las instituciones para producir un 
apoyo eficaz.

Desarrollo de soluciones sistémicas.
Necesidad de otros estudios hacia la identificación de 

crisis profesionales.

Glavinska et al. (2020) N=161
Docentes de secundaria y 

superiores (Ucrania)

Agotamiento profesional
Autorrealización profesional

Satisfacción en el trabajo
Equilibrio trabajo-vida

Edad
Experiencia

El BP disminuyó a mayor edad y experiencia laboral.
La eficacia personal y la autorrealización tienen signos opuestos.

La profesión determinó la autorrealización y el BP.
La autoaceptación y competencia se relacionan más con el bienestar psicológico.

Necesidad de cambios organizacionales: desarrollo de 
capacidades profesionales, equilibrio carga de trabajo, 

creación de sistema retributivo, reflexión recursos 
internos, cultura de autocuidado y figura profesional 

“proveedor de bienestar”.

Inozu y Sahinkarakas (2016) N=157
Futuros docentes (Turquía)

Bienestar social
Ambiente del aula

El BP tuvo una relación significativa con las percepciones del ambiente en el aula. Programas de formación que integren cursos de 
formación que promuevan el BP.

Mayor investigación.

Kosker (2018) N=118
Docentes en primaria 

(Turquía)

Contrato psicológico 
Intención de irse

El BP se correlacionó positivamente con el contrato psicológico y negativamente 
con la intención de irse.

El BP tuvo un efecto moderador en las relaciones entre el componente de relaciones 
a corto plazo de los contratos psicológicos y la intención de abandonar la escuela.

Desarrollo de políticas que consideren contratos 
psicológicos y BP, con formación previa, en el 

transcurso del servicio y en la selección de docentes.
Programas para la mejora del BP.

Kurt y Demirbolat (2019) N=12.714
Docentes en secundaria 

(Turquía)

Capital psicológico
Satisfacción laboral

El capital psicológico afectó positivamente y predice significativamente el BP. Incremento de políticas para aumentar el capital 
psicológico de los docentes.
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Resumen de los Artículos Incluidos en la Revisión Sistemática (Continuación).

Leal-Soto et al. (2014) N=46
Docentes de secundaria 

(Chile)

Clima motivacional
Efectos motivacionales 

orientados hacia el 
aprendizaje

El BP correlacionó significativamente con los efectos motivacionales orientados al 
aprendizaje, no así con el clima motivacional.

Las dimensiones que puntuaron más altos los docentes fue crecimiento personal, y 
propósito en la vida. Las más bajas, dominio del entorno y autonomía.

Aumento de las competencias motivacionales a partir 
de las dimensiones de BP.

Li (2018) N=412
Docentes universitarios 

(China)

Capital psicológico
Significado de la vida

Se relacionó BP con capital psicológico, y significado de la vida.
Se confirmó que las tres variables correlacionan entre sí de manera positiva.

Avance de los líderes educativos para mejorar las 
variables señaladas.

Liang et al. (2017) N=610
Docentes de primaria y 

secundaria (Taiwan)

Sexo
Estado civil
Experiencia

Espiritualidad laboral
Significado de la vida

El sexo y los años de experiencia se correlacionaron de manera significativa con BP.
Mayor significado de la vida, y mayor espiritualidad laboral, significó mayor BP.

Mejora individual de los docentes del espíritu 
comunitario.

Lipinska-Grobelny y Narska 
(2021) 

N=100
Docentes de primaria y 

secundaria (Polonia)

Autoeficacia
Satisfacción con la vida

Bienestar subjetivo

Existió una correlación significativa entre la autoeficacia docente y el bienestar 
psicológico.

Desarrollo de las competencias detectadas a través de 
la formación del futuro profesorado.

Campos et al. (2018) N=180
Docentes diferentes niveles 

(España)

Satisfacción con la vida
Edad
Sexo

Años de experiencia
Etapa educativa

Titularidad 

Existió mayor BP en los hombres, en la franja de edad de 61 años, en etapa 
universitaria, titularidad pública y experiencia docente entre 11 y 21 años.

La edad y los años de experiencia docente correlacionaron de manera positiva con 
las dimensiones de autoaceptación y autonomía.

Se recogió una correlación significativa entre BP y satisfacción vital.

Aumento de investigación sobre programas de 
educación social y emocional; y el BP de los docentes.

Ozu et al. (2017) N=2108
Docentes de primaria y 

secundaria (EEUU,

País de procedencia
Edad
Sexo

Estado civil
Etapa educativa

Materia

Los docentes de EEUU obtuvieron medias más altas en BP seguidas por Turquía y 
Pakistán.

En Turquía hubo una correlación significativa de BP con la edad, a medida que la 
edad aumenta, su nivel de BP disminuye.

Mayor inversión gubernamental en la educación y 
formación continua de los docentes.

Poormahmood et al. (2017) N=330
Docentes de primaria (Irán)

Felicidad
Estrés percibido

Se demostró una correlación negativa significativa del estrés con la satisfacción 
con la vida, espiritualidad, alegría y optimismo, desarrollo individual, relaciones 

positivas y autonomía, así como en BP general.

Construcción de recursos personales sostenibles para 
la mejora del BP.

Rajesh et al. (2020) N=460
Docentes de secundaria 

(India)

Edad
Sexo

Número y edad hijos
Ingreso mensual
Tiempo de viaje

La edad del docente surgió como predictor de la autonomía.
Para el dominio del entorno el predictor fue el número de hijos.

Para autoaceptación: el sexo, el ingreso mensual y el tiempo de viaje.

Empoderamiento de las autoridades, directores y 
docentes en el aumento del BP.

Martel y Santana (2021) N=304
Docentes universitarios 

(España)

Emociones
Burnout

Eficacia profesional

A mayor regulación emocional, mayor BP.
Cuanto mayor es el BP menor es el burnout y mayor el nivel de eficacia profesional.

Desarrollo de programas para promover la inteligencia 
emocional y el BP.

Suleman et al. (2021) N=511
Docentes de secundaria 

(Pakistán)

Comportamiento de 
empoderamiento de liderazgo

Los comportamientos de empoderamiento del liderazgo predijeron positivamente 
el BP. Se encontró una correlación entre la responsabilidad por los resultados y el 

bienestar psicológico de los docentes. Se encontró una relación positiva significativa 
entre el desarrollo personal y el BP.

Creación de entornos de trabajo propicios.
Cambio de liderazgo.

Verma (2020) N=311
Docentes de secundaria 

(India)

Mindfulness
Burnout

Sexo
Experiencia

Se obtuvo una relación significativa entre el bienestar psicológico con atención 
plena. Existió una correlación negativa e inversa entre BP y burnout.

Introducción de prácticas conscientes para la mejora 
del BP.

Nota: BP: Bienestar Profesional
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Figura 2
Población en la que se Realizan los Estudios.
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Figura 3
Estudios Según el Tipo de Muestra.
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10 12 1486420

Variables del contexto: Relaciones sociales, clima aula, clima 
motivacional (Burns y Machin, 2012; Inozu y Sahinkarakas, 2016; 
Leal-Soto et al., 2014; Suleman et al., 2021).

En los artículos seleccionados, se recogen posibles factores 
de intervención que se establecen en diferentes niveles. Desde un 
nivel macro, en el que se destacaron como implicaciones futuras 
el fomento de una mayor inversión económica en educación por 
parte de los gobiernos (Kosker, 2018; Kurt y Demirbolat, 2019) y 
un aumento del valor nacional de los docentes (Ozu et al., 2017), 
así como la necesidad de aumentar la investigación referente a 
esta temática (Campos et al., 2018; Inozu y Sahinkarakas, 2016). 
Hasta un nivel micro, en el que se señalan las claves para que los 
docentes mejoren su bienestar psicológico (Albuquerque et al., 
2014; Leal-Soto et al., 2014; Liang et al., 2017; Poormahmood 
et al., 2017; Verma, 2020). Asimismo, se recogieron programas 
psicoeducativos y formación del futuro profesorado como 
un marco para la implementación de las mejoras señaladas 
(Akfirat, 2020; Inozu y Sahinkarakas, 2016; Lipinska-Grobelny 
y Narska, 2021; Martel y Santana, 2021). De la misma forma, 
se responsabilizó a las instituciones de favorecer un cambio del 
clima organizacional (Burns y Machin, 2012; Glavinska et al., 

2020; Kosker, 2018), producir un apoyo eficaz para el desarrollo 
profesional de los docentes (Akram, 2019; Fedorov et al., 2020) y 
mostrar a los líderes y autoridades su responsabilidad al respecto 
(Li, 2018; Rajesh et al., 2020; Suleman et al., 2021).

Discusión

El objetivo de este estudio fue analizar el bienestar psicológico 
desde una perspectiva eudaimónica para identificar las principales 
características de las muestras utilizadas en los estudios 
seleccionados, las variables asociadas y las propuestas de mejora. 
En los resultados obtenidos (veáse Figura 1) se encontraron 
un pull de 134 artículos cribados, de los que se eliminaron 86, 
la mayor parte de estos debido a que enmarcaban el bienestar 
desde variables como el estrés, síntomas percibidos de salud, 
agotamiento, desmoralización, ansiedad, entre otros (Atabek 
et al., 2019; Carnicer y Calderón, 2014; De Stasio et al., 2017; 
Elliott y Blithe, 2021; Ford et al., 2019; Gu et al., 2020; Gustems 
y Calderon, 2014; Hinds et al., 2015; Jeon et al., 2018; Martínez 
et al., 2020; Olagunju et al., 2021). De los últimos 48 artículos 
seleccionados, 28 estudios fueron eliminados porque justificaban 
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el bienestar docente usando otros constructos teóricos diferentes 
al elegido por este estudio. Por tanto, veinte manuscritos recogían 
una valoración cuantitativa del bienestar psicológico bajo el 
modelo teórico de Ryff.

De los resultados obtenidos se recoge una producción cientí-
fica positiva en los últimos años hacia el bienestar docente que 
se señala en otras revisiones sistemáticas que estudian el burnout 
(Tabares-Díaz et al., 2020) y la inteligencia emocional (Puertas 
Molero et al., 2018) en el profesorado.

De otra parte, se observa unanimidad en el conjunto de los 
resultados al señalar posibles factores de intervención que se 
pueden establecer en diferentes niveles, entre otros una mejora 
en la formación de competencias profesionales como se señala en 
otras revisiones sistemáticas sobre la población docente (Palomino 
et al., 2022; Vizoso-Gómez, 2020). En este sentido, se indican las 
claves para la mejora del bienestar psicológico docente, así como el 
desarrollo de posibles prácticas futuras en los centros educativos. 
Se reconoce el contexto actual como un tiempo convulso repleto 
de transformaciones que se reciben sin una posible previsión 
como la pandemia COVID-19 (Holguín, 2021), en una de las 
profesiones más afectadas por el estrés y la ansiedad (Puertas 
Molero et al., 2018). Por tanto, es una oportunidad de cambio 
para realizar un análisis y una evaluación de los sistemas, tal y 
como se conocían hasta el momento actual, y poder encauzar hacia 
mejoras de desarrollo. Por ello, debería considerarse de referencia 
futura la Agenda 2030, en concreto, el ODS 3 que recoge como 
meta garantizar una vida sana y promover el bienestar a todas las 
edades; y se reconoce la influencia de éste en otros objetivos como 
parte del desarrollo sostenible (OMS, 2018). 

En la actualidad, los diferentes desarrollos legislativos sobre 
educación, en específico en el preámbulo de la reciente Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala la 
importancia de la educación como base para el desarrollo del 
bienestar individual y colectivo. Dentro de un enfoque global en 
el que se deba promover dicha mejora, es fundamental conocer y 
analizar todos los factores que influyen y se interrelacionan entre 
sí y producen cambios en el propio sistema, así como estudiar 
los beneficios que reporta el bienestar docente en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Puertas Molero et al., 2018). 

En definitiva, dentro del sistema educativo, sería necesario 
en primer lugar, un mayor desarrollo científico que extraiga las 
necesidades de los docentes ampliando aquellos estudios en 
poblaciones más desconocidas como el profesorado de infantil 
(Puertas Molero et al., 2018) y especial, y en segundo lugar, 
comenzar a diseñar tanto líneas de actuación en las autoridades 
educativas, así como en los programas de formación inicial y 
continua del profesorado (Palomino et al., 2022; Vizoso-Gómez, 
2020), que hagan mejorar el impacto que están teniendo las 
transformaciones comentadas, aumentado el bienestar, y por ende, 
la calidad de vida de los docentes. 

En cuanto a lo obtenido en esta revisión sistemática teniendo 
en cuenta el constructo teórico elegido, Ryff (2014) recogió los 
avances científicos sobre el bienestar psicológico desarrollado en 
más de 350 publicaciones que organizó en seis áreas temáticas 
entre las que se señalan cuatro que confluyen con los artículos 
seleccionados en este estudio, a saber: desarrollo y envejecimiento, 
correlatos de personalidad, experiencias familiares, y trabajo y 
otros compromisos de la vida. 

Respecto a la primera dimensión, se concluyeron correlaciones 
entre el desarrollo de la vida adulta y el bienestar psicológico. 
Específicamente, en los docentes indios y españoles la edad 
surgió como predictor de autonomía (Campos et al., 2018; Rajesh 
et al., 2020), correlación positiva en las puntuaciones globales 
de bienestar psicológico en los varones españoles y taiwaneses 
(Liang et al., 2017). En cuanto a las mujeres, las pakistanís, 
obtuvieron puntuaciones más altas en relaciones positivas y 
autoaceptación (Akram, 2019), resultado que coincide con el 
obtenido con los profesionales rusos (Fedorov et al., 2020). Sin 
embargo, se recogieron diferencias respecto al contexto cultural. 
En este estudio, se halló una disminución del bienestar psicológico 
a mayor edad en los docentes turcos y ucranianos (Glavinska et 
al., 2020; Ozu et al., 2017). De tal modo, en esta revisión hay un 
35% de estudios que recogieron la relación con el bienestar con las 
variables sexo, experiencia docente y edad. 

Con relación a la dimensión de correlatos de personalidad, 
los estudios analizados con docentes se encontraron similitudes 
en comparación con el manuscrito de Ryff (2014). Se obtuvieron 
relaciones positivas y significativas del bienestar psicológico con 
la autoestima, la regulación cognitiva, el desarrollo personal, 
la felicidad, así como la satisfacción (Akfirat, 2020; Campos 
et al., 2018; Glavinska et al., 2020; Martel y Santana, 2021; 
Poormahmood et al., 2017; Verma, 2020).

A propósito de las experiencias familiares, las investigaciones 
seleccionadas permitieron identificar que los docentes casados 
obtienen mayor autonomía y crecimiento personal, y los solteros 
mayor propósito en la vida (Akram, 2019); y se señaló la relación 
entre el número de hijos y el dominio del entorno (Rajesh et al., 
2020). En este aspecto, no se pudo relacionar con el estudio de 
Ryff (2014) debido a que se diferencia el sexo en el estado civil 
siendo distintas las relaciones obtenidas.

Finalmente, en cuanto al trabajo y otros compromisos de la 
vida; en esta dimensión no confluyeron los resultados debido a la 
incidencia que tienen los tipos de trabajo que se realizan. En lo 
recogido en los estudios revisados, se observó que dentro de la 
población docente el bienestar psicológico se modifica en función 
del tipo de tareas que tengan encomendadas (Fedorov et al., 2020).

Por otra parte, analizando la Figura 3 que se presentó pre-
viamente, se puede observar, que la mayor parte de los estudios 
han seleccionado una muestra docente vinculada a las etapas de 
primaria y secundaria. Por ello, las conclusiones son limitadas 
acerca de otros colectivos de profesorado con una menor inves-
tigación como pueden ser los de infantil y educación especial, 
siendo muestras poblacionales con características específicas sobre 
las que se conoce poco (Jeon et al., 2018; Olagunju et al., 2021). 

La revisión realizada siguió la metodología PRISMA 2020, 
sin embargo, es preciso indicar ciertas limitaciones a tener en 
consideración. Primero, se tuvieron en cuenta las bases de datos 
que se consideraron de mayor impacto en el ámbito educativo, 
pero existen otros recursos para el análisis de las publicaciones 
científicas que en este trabajo no se han tenido en cuenta. Asimismo, 
los mismos criterios de elección de artículos que fueron estimados 
han excluido otras investigaciones que podrían estar publicadas en 
congresos, o capítulos de libros; y se ha podido obviar información 
relevante de otros manuscritos respecto al bienestar psicológico 
docente. Al mismo tiempo, se destaca que no se han podido 
comparar los estadísticos descriptivos de las investigaciones 
seleccionadas y esto puede provocar que la comparación entre los 
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estudios sea limitada. A su vez, es fundamental tener en cuenta 
la discrepancia muestral es bastante amplia, siendo el estudio con 
mayor población de 12.714 participantes, y el de menor de 46.
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