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RESUMEN
 
El estrés laboral crónico refiere al agotamiento físico o emocional para las personas, lo que aumenta el riesgo del absentismo 
o abandono laboral. Es propio de profesiones que mantienen una relación directa con personas; los profesionales de la salud 
son un grupo con un alta prevalencia debido a los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos, de forma que, 
si este síndrome no es tratado y permanece largo tiempo, tendrá consecuencias perjudiciales que se verán reflejadas en una 
manifestación clínica psicológica. La satisfacción por la vida podría ser una variable moduladora ante este síndrome, pues su 
desarrollo permitiría mitigar estos efectos y mejorar la adaptabilidad de la persona frente a los retos o amenazas que se le 
presenten. El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación entre el estrés laboral crónico y la satisfacción 
por la vida según la percepción de una muestra de 359 profesionales de la salud. Los instrumentos utilizados fueron el Maslach 
Burnout Inventory (MBI-HSS) y la escala de satisfacción vital (ESV). Entre los resultados más relevantes destacan los siguientes: 
respecto a la correlación de Pearson, no se encontró una relación significativa entre el burnout y la satisfacción por la vida, pero 
sí se evidenció una relación significativa negativa entre el agotamiento y la despersonalización, en referencia a la satisfacción; 
finalmente, en cuanto a la realización personal, se puede indicar que se encontró una relación significativa con la satisfacción.
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ABSTRACT

Chronic work stress is the physical or emotional exhaustion in people who work, which increases the risk of absenteeism 
or job abandonment. It is typical of professions that maintain direct relationships with people; health professionals are 
a group with high prevalence, due to the psychosocial risk factors to which they are exposed, so that, if this syndrome 
is not treated and remains long, it will have harmful consequences that will be reflected in psychological clinical 
manifestation. Life satisfaction could be a modulating variable for this syndrome since its development will allow 
mitigating these effects and improving the adaptability of the person facing the challenges or threats that may arise.
The main objective of this research was to determine the relationship between chronic work stress and life satisfaction 
as perceived by a sample of 359 health professionals. The instruments used were the Maslach Burnout Inventory 
(MBI-HSS) and the Life Satisfaction Scale (LSS). Among the most relevant results, the following stand out: in terms 
of Pearson's correlation, no significant relationship was found between burnout and life satisfaction, but a significant 
negative relationship was found between burnout and depersonalization about satisfaction; finally, regarding personal 
fulfillment, a significant relationship was found with satisfaction.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, el estrés laboral crónico se ha convertido en un problema 
de relevancia social. Es propio de ciertas profesiones que mantienen 
relación directa con personas y presenta características específicas, 
como agotamiento físico o emocional, con efectos que, principalmente, 
ocasionan el aumento del absentismo o el abandono laboral (Peña et al., 
2018). De tal manera que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
cataloga al burnout como un riesgo laboral, que para el año 2019, 
será incluido dentro de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas de Salud (CIE-11), cuya entrada de vigor será 
a partir del 1 de enero del 2022, definiéndolo como una complicación 
relativa al empleo o al desempleo (OMS, 2019). 

El término burnout se utiliza desde hace más de 50 años; este anglicismo 
—que puede traducirse como “quemarse en el trabajo”— aparece por 
primera vez en 1961 y, en 1974, Freudenberger es el primer teórico que 
lo acuña para describir a las personas que sufrían desmotivación por el 
trabajo hasta llegar al agotamiento (Carlin y Garcés, 2013).

No obstante, es importante clarificar que el burnout es una condición 
psicológica que implica una respuesta prolongada a estresores 
interpersonales en el trabajo, caracterizada por los siguientes rasgos: 
agotamiento emocional—que se exterioriza como fatiga psicológica 
crónica y falta de energía—, despersonalización, actitud negativa, 
irritabilidad y desinterés en el trabajo. Asimismo, este síndrome se traduce 
en una baja realización personal, relacionada con la autovaloración 
en aquellas personas que piensan que no están cumpliendo con 
su desempeño laboral y presentan pérdida de autoestima y nula 
productividad (Ramírez y Ontaneda., 2019). 
   
Desde la perspectiva psicosocial de Gil-Monte (2006), se recalca que el 
burnout es una respuesta al estrés laboral cuando fallan las estrategias 
de afrontamiento normalmente utilizadas para manejar los estresores 
laborales. Los cuidadores formales son un grupo con alta prevalencia 
debido a los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos, 
como turnos rotativos, contacto con pacientes vulnerables, familiares 
poco colaboradores, demandas y presiones laborales, entre otros, que 
los convierten en una población susceptible de desarrollar el síndrome 
(García et al., 2018).

Los antecedentes respecto a los niveles de prevalencia de burnout en el 
ámbito territorial de Ecuador incluyen el estudio realizado por Ramírez 
(2017), cuyo objetivo fue determinar la prevalencia del síndrome y sus 
dimensiones, así como los factores relacionados. Entre el personal 
sanitario de instituciones médicas en Ecuador, se trabajó con 166 
profesionales de la salud; se encontró una prevalencia del 4.2  % de 
burnout y, con respecto a las dimensiones, una prevalencia del 26.5 % 
de agotamiento emocional, 25.9  % de despersonalización y 42.2  % 
de baja realización personal. En la investigación se concluye que los 
profesionales con mayor número de casos de burnout son aquellos que 
tienen una experiencia superior a 12 años, los que realizan jornadas 
extensas superiores a las 8 horas diarias y aquellos que atienden a más 
de 18 pacientes al día.

De forma semejante, en el estudio realizado por Ramírez y Ontaneda 
(2019), cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de burnout  y su 
relación con estrategias de afrontamiento en una muestra de 142 
médicos, mediante instrumentos MBI y COPE-28, se obtuvieron los 
siguientes resultados: la prevalencia de burnout  fue de 2.8  %; los 
niveles de agotamiento emocional fueron altos, con un 25.8  %; en 

despersonalización, la cifra alcanzó el 17.6 %, y, por último, se halló una 
baja realización personal, con un 61.2 %. Se señaló que, en cuanto a la 
correlación entre las estrategias de afrontamiento y el burnout, existe un 
nivel de significancia alto. 

Con base en los artículos mencionados, esta investigación tiene 
una amplia importancia, pues se puede advertir que existe una alta 
prevalencia de burnout en los trabajadores de salud; este síndrome 
es un paso intermedio entre el estrés y las consecuencias que se 
pueden presentar, de forma que, si no es tratado y permanece largo 
tiempo, tendrá efectos perjudiciales que se verán reflejados en forma 
de enfermedad, estados críticos de ansiedad, depresión, alteraciones 
conductuales y síntomas somáticos. Por tal razón, es importante que, 
como medida preventiva, las diferentes instituciones implementen 
programas enfocados en desarrollar la resiliencia, para mejorar la 
capacidad de respuesta del personal sanitario durante situaciones 
estresantes (Ramírez y Ontaneda., 2019).   

Al respecto, Ahanchian et al. (2015) proponen un estudio con enfermeras 
que laboran dentro del área de psiquiatría, en el que sostienen que uno 
de los factores negativos presentados a consecuencia del estrés laboral 
crónico es la disfunción social, que genera un deterioro de la calidad de vida 
de las trabajadoras por la poca frecuencia y la falta de interacción en las 
relaciones interpersonales; esto, a su vez, provoca aislamiento y problemas 
conductuales con repercusiones sociales, familiares y personales.  

Es importante mencionar que existe una variable moduladora que 
permitiría mitigar los factores negativos que provoca el estrés laboral 
crónico: la satisfacción por la vida, que se trata de un estado de 
satisfacción general que proviene de la realización de las potencialidades 
de la persona (Ardila, 2003).Es por ello que el análisis de esta variable 
constituye una herramienta útil y válida para mantener un buen estado 
de salud mental, pues permite mejorar la adaptabilidad de la persona 
frente a los retos o amenazas que se le presenten. Así, la satisfacción 
por la vida y el bienestar psicológico son variables consideradas como 
medidas preventivas de salud mental, dado que se ha determinado que 
un elevado nivel de satisfacción se relaciona con un número inferior de 
enfermedades físicas y mentales (Rabito y Rodríguez, 2016).

Finalmente, cabe recalcar que una buena calidad de vida laboral es 
uno de los elementos más importantes que influyen en la satisfacción 
por la vida del personal sanitario; el  engagement, así como el apoyo 
social, tienen un papel significativo para mitigar los factores de riesgo 
a los se encuentran expuestos constantemente los profesionales de 
la salud (Orgambídez y  Borrego, 2017). De este modo, con base en 
los antecedentes antes mencionados, el objetivo principal de esta 
investigación fue determinar la relación entre el estrés laboral crónico 
y la satisfacción por la vida según la percepción de una muestra de 
profesionales de la salud.

MÉTODOS 

Diseño de investigación   
El presente trabajo tuvo un enfoque cuantitativo; se empleó un método 
no experimental, de tipo transeccional/transversal y con alcance 
descriptivo, exploratorio y correlacional.

Población y Muestra de estudio
La población seleccionada para realizar el presente trabajo fueron 
personas cuidadoras formales, que prestaban sus servicios de salud 
en el área de medicina, enfermería o auxiliar de enfermería y que se 
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encontraban laborando bajo relación de dependencia o como adscrito 
a una institución pública o privada, con un año mínimo de experiencia. 

La muestra de estudio fue de accesibilidad y no probabilística, 
comprendida por 359 personas cuidadoras formales que cumplieron los 
criterios de inclusión. En cuanto a las características más sobresalientes, 
el 15.9 % eran del sexo masculino y un 84.1 % del sexo femenino, con 
una media de 35.5 años, aproximadamente, y una media de 1.4 respecto 
al número de hijos e hijas. En relación con el tipo de profesión, se trabajó 
con un 43.7 % de auxiliares de enfermería, un 45.4 % de licenciados y 
licenciadas en enfermería y un 10.9 % de médicos y médicas.

Instrumentos

Inventario del estrés laboral crónico de Maslach (MBI-HSS): Este 
instrumento está diseñado para valorar el síndrome de burnout en sus 
tres aspectos fundamentales: cansancio emocional, despersonalización 
y baja realización personal. Está compuesto por 22 ítems y para las 
respuestas se utiliza una escala de Likert con puntuaciones de 0 
a 6, de forma que 0 equivale a que lo expuesto no sucede nunca y 
6 a que sucede todos los días; el resto de puntuaciones intermedias 
corresponden a la frecuencia de aparición entre los dos extremos. 

Escala de satisfacción vital (ESV): Esta escala de Diener et al. (1985) 
es una medida de la satisfacción vital global, uno de los componentes 
del bienestar subjetivo. En nuestro estudio ha mostrado unas aceptables 
propiedades psicométricas, con una consistencia interna (alfa de 
Cronbach) de 0.8. Tiene cinco ítems, que han de puntuarse de 1 (muy 
en desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo); la puntuación máxima es de 35 
puntos. La versión que se utilizó es la de Revuelta y Andújar (2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los datos y su respectivo análisis.

Tabla 1. Descriptivos de las dimensiones de burnout 

M DT Max. Min.

Agotamiento emocional 16.25 9.94  53 0

Despersonalización 5.24 5.20 24 0

 Baja realización personal 34.96 10.24  48 0

   
Nota: Inventario del estrés laboral crónico de Maslach (MBI)

En cuanto a las dimensiones de burnout, el agotamiento emocional 
mantiene una media de 16.25, lo que se corrobora con los estudios de 
varios autores (Arias y Muñoz, 2016, Di Trani et al., 2021, Leskovic et al., 
2020, Nowacka et al., 2018, Riethof et al., 2020 y Wang et al., 2020), 
en los que se obtuvieron valores proporcionalmente equivalentes a la 
media, que se sitúan entre 17.22 y 24.8. 

En despersonalización la media fue de 5.24, lo cual se constata con las 
puntuaciones obtenidas en los trabajos de Di Trani et. al (2021), Di Giuseppe 
et al. (2021), Elhadi et al. (2020), Muñoz et al. (2017), Riethof et al. (2020) 
y Xu et al. (2020), que identifican niveles comprendidos entre 4.12 y 8.5.

Finalmente, respecto a la baja realización personal, se obtuvo una media 
de 34.96, la puntuación más alta y afectada entre las tres dimensiones 
de burnout. Estos resultados coinciden con diversos  estudios (Di Trani 

et al., 2021; Di Giuseppe et al., 2021; Nowacka et al., 2018; Muñoz et 
al., 2017; Ortega-Campos et al., 2019; Riethof et al., 2020), en los que 
la media varía entre 33.1 y 37.78; de este modo, si bien los cuidadores 
formales no presentan un nivel alto de burnout, sí existe afectación en 
cuanto a sus dimensiones, especialmente en la realización personal, lo 
que pone de manifiesto la desmotivacióny, por ende, un mayor riesgo de 
desarrollar el síndrome.

Tabla 2. Descriptivos de la escala de satisfacción por la vida

M DT Max. Min.

Satisfacción por la vida (ESV) 25.60 6.26     35 6

Nota: Bief Resilence Scale (BRS); Escala de satisfacción vital (ESV)  

       
La x̄ que se obtuvo en la escala de satisfacción por la vida (ESV) 
correspondió a una puntuación de 25.60 y una σ de 6.26, valor acorde 
con las investigaciones de Adarkwah y Hirsch (2020), Bartosiewicz et al. 
(2020), Uchmanowicz et al. (2019), Wang et al. (2019), Yilmaz (2018) y 
Zhang et al. (2021), en las que se obtuvieron puntuaciones desde 18.7 
hasta 37.24 y en las cuales se menciona que los profesionales que se 
encuentran satisfechos tienen menos riesgo de padecer burnout; así, se 
considera la satisfacción como una variable mediadora entre el trabajo y 
el agotamiento que ayuda a disminuir la tasa de rotación.

Tabla 3. Correlaciones entre dimensiones del estrés laboral crónico y 
satisfacción por la vida

Agotamiento
emocional

Despersonali-
zación

Realización 
personal

Burnout

R p n R p n R P N R p n

Satisfac-
ción -.

24
6*

*

.0
00

35
9

-.
17

9*
*

.0
01

35
9

.2
95

**

.0
00

35
9

-.
02

2

.6
73

35
9

Nota: Escala de satisfacción vital (ESV). Inventario del estrés laboral crónico de 
Maslach (MBI)

En referencia al agotamiento emocional y la satisfacción, existe 
una correlación significativa negativa entre agotamiento emocional 
y satisfacción (r = -.246 p < .0001). Estudios como los de Leskovic 
et al. (2020) y Wang et al. (2020) confirmaron esta relación negativa. 
Asimismo, señalan que el agotamiento suele ser experimentado por 
trabajadores que cuidan y ayudan a otros; por tal razón, ante un mayor 
agotamiento, menor nivel de satisfacción.

En cuanto a la despersonalización y la satisfacción, se evidenció una 
correlación significativa negativa (r = -.179 p .001), lo que coincide 
con el estudio de Fontova-Almató et al., (2020), que concluye que 
el personal de salud, al estar constantemente saturado de trabajo, 
desarrolla más actitudes de despersonalización y menos satisfacción 
laboral. Por otro lado, respecto a la realización personal, se encontró una 
relación significativa con satisfacción (r = .295 p < .0001), resultados 
que pueden ser validados con los estudios realizados por Adarkwah y 
Hirsch (2020) y Uchmanowicz et al. (2019), que indican que cuanto más 
satisfechos estén los cuidadores, mejor será su realización personal. 
Finalmente, con respecto al burnout y la satisfacción, no se evidencia 
una correlación significativa negativa (r = -.022 p .673).
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CONCLUSIONES

En lo que respecta a las conclusiones más relevantes del trabajo, nos 
permitimos indicar que consideramos importante el estudio de este tema 
puesto que el estrés laboral crónico es unos de los riesgos psicosociales 
asociados al absentismo o abandono laboral.

Mediante la realización de esta investigación se evidenció que el estrés 
laboral crónico es una afección que puede manifestarse en ámbitos 
laborales y ocupacionales. El personal sanitario no es la excepción; con los 
datos recabados podemos establecer que existe una notable afectación en 
las dimensiones del estrés laboral crónico, especialmente en la realización 
personal, lo que hace que esta población mantenga una puntuación 
mediamente moderada en cuanto a su satisfacción por la vida.

Respecto a la correlación de Pearson, no se encontró una relación significativa 
entre el burnout y la satisfacción por la vida, pero sí se evidenció una relación 
significativa negativa entre el agotamiento y la despersonalización, en 
referencia a la satisfacción. Finalmente, acerca de la realización personal, se 
puede indicar que se encontró una relación significativa con la satisfacción.

Como hemos mencionado anteriormente, los profesionales de la salud 
son propensos al burnout debido a la naturaleza emocional de su trabajo; 
por ello, se sugiere que las instituciones refuercen las estrategias de 
afrontamiento o implementen programas para mejorar la resiliencia que 
permitan mitigar estos efectos negativos.

Finalmente, es importante mencionar que esta investigación cumplió 
su objetivo de contribuir al análisis del burnout en los profesionales de 
la salud, un problema que en la actualidad genera gran preocupación. 
No obstante, se debe recalcar que, a pesar de ciertas limitaciones que 
existieron en la búsqueda de información acerca del burnout en relación 
con el sexo y la satisfacción por la vida, los resultados encontrados son 
de suma importancia, pues permiten abrir una vía pertinente para futuras 
líneas de investigación con una muestra más amplia, tomando en cuenta 
que el estudio de las variables moduladoras resulta beneficioso para la 
prevención del burnout en estos profesionales.
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