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RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación de la espiritualidad y el 

síndrome de burnout en los trabajadores de la UGEL- Casma. La investigación 

corresponde a un diseño correlacional simple. El estudio incluyó a 200 trabajadores 

de la UGEL, hombres (48.5 %) y mujeres (51.5 %), con edades que oscilan entre 23 

y 65 años. Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: Cuestionario 

de Espiritualidad y el Cuestionario del Síndrome de Burnout Granada. Los 

resultados de la investigación revelaron correlaciones negativas entre espiritualidad 

y síndrome de burnout (-.27), espiritualidad y agotamiento emocional (-.28), 

espiritualidad y despersonalización (-.53), y una correlación positiva entre 

espiritualidad y realización personal (.46). Estas correlaciones sugieren que la 

espiritualidad podría tener un efecto beneficioso, disminuyendo el riesgo de burnout 

y agotamiento emocional. 

 

Palabras clave: Burnout, espiritualidad, colaboradores, educación. 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the relationship between spirituality and burnout 

syndrome in UGEL-Casma workers. The research corresponds to a simple 

correlational design. The study included 200 UGEL workers, men (48.5 %) and 

women (51.5 %), with ages ranging between 23 and 65 years. Two instruments were 

used to collect data: the Spirituality Questionnaire and the Granada Burnout 

Syndrome Questionnaire. The results of the research revealed negative correlations 

between spirituality and burnout syndrome (-.27), spirituality and emotional 

exhaustion (-.28), spirituality and depersonalization (-.53), and a positive correlation 

between spirituality and personal fulfillment (. 46). These correlations suggest that 

spirituality could have a beneficial effect, reducing the risk of burnout and emotional 

exhaustion. 

 

Keywords: Burnout, spirituality, collaborators, education. 
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I. INTRODUCCIÓN  

El síndrome de burnout es una realidad que afecta a muchos trabajadores en 

el ámbito laboral, donde se enfrentan a diversos factores de riesgo psicosocial 

que merman su motivación y su desempeño, causando preocupación en los 

líderes. Este síndrome se caracteriza por un deterioro progresivo del bienestar 

de los empleados, debido al estrés crónico excesivo, que se manifiesta en 

síntomas como baja autoestima profesional, problemas psicofisiológicos, 

ansiedad, agotamiento, fatiga e insatisfacción laboral (Martínez Pérez, 2010). 

Se trata de un proceso que se desarrolla de forma gradual, en función de las 

demandas laborales excesivas y prolongadas (Faria, 2004). 

Los problemas que impiden al trabajador ser competente generan 

consecuencias negativas que repercuten en sus funciones dentro de la 

organización (De Hert, 2020). Entidades como la Organización Médica 

Colegial de España (2019) reconocen al burnout como un problema de salud 

laboral, debido a los efectos nocivos que produce en el ambiente de trabajo 

(p.ej. predisponer al trabajador a padecer trastornos emocionales). 

La espiritualidad en la vida juega un papel importante en cómo las personas 

afrontan el estrés y cuidan su salud, lo cual tiene una influencia notable en la 

prevención de enfermedades y en su bienestar (Rivera y Montero, 2007). Del 

mismo modo, Sánchez (2009) señala que, en momentos de crisis, la 

espiritualidad actúa como un apoyo en el proceso de crecimiento personal, 

para encontrar sentido a la vida, así como para vivir y aceptar el dolor. 

La relación entre la espiritualidad y el burnout se presenta como un campo 

propicio para la exploración y la comprensión. La espiritualidad actúa como un 

recurso de afrontamiento ante el estrés laboral, ofreciendo un sentido de 

propósito y una fuente de fortaleza emocional (Lizano et al., 2019). 

Los factores asociados a la espiritualidad pueden influir de manera positiva en 

la prevención y el manejo del síndrome de burnout (De Diego-Cordero et al., 

2022). Las personas que son conscientes de sí mismas, valoran sus 

creencias, participan y satisfacen prácticas y necesidades espirituales tienden 
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a estar mejor equipadas para resistir el agotamiento y mantener un equilibrio 

emocional en el entorno laboral (Yang & Fry, 2018). La espiritualidad puede 

actuar como una fuente de fortaleza y resiliencia en la vida de los trabajadores, 

ayudándoles a evitar o mitigar el síndrome de burnout (Sharma & Sharma, 

2018). 

La espiritualidad puede ser un factor protector contra el síndrome de burnout, 

que afecta a muchos trabajadores en diferentes ámbitos. Según diversos 

estudios, las personas que cultivan su dimensión espiritual, a través de la 

autoconciencia, el respeto a sus creencias, la participación en prácticas y el 

cuidado de sus necesidades espirituales, pueden tener más recursos para 

afrontar el estrés laboral y mantener un equilibrio emocional (De Diego-

Cordero et al., 2022; Yang & Fry, 2018; Sharma & Sharma, 2018). La 

espiritualidad favorece la recuperación del bienestar emocional al fortalecer la 

salud mental, proporcionar herramientas para prevenir y manejar el 

agotamiento y ofrecer consuelo, apoyo y orientación en momentos difíciles 

(Kim & Yeom, 2018; Pong, 2022; Karr, 2019; Carneiro et al., 2019). Además, 

la espiritualidad facilita la claridad mental y la resiliencia mediante prácticas 

como la meditación y la oración, que ayudan a aliviar el estrés y a buscar 

sentido y conexión en la vida (Hosseini et al., 2022; Listopad et al. 2021). 

El burnout es un síndrome que afecta a muchos trabajadores en el mundo, 

especialmente en Latinoamérica. Según la Organización Mundial de la Salud 

[OMS], el 80% de los colaboradores lo padecen (Juárez, 2022). Argentina es 

uno de los países con más casos de burnout en el campo laboral, según 

recientes informes (Guarino, 2022). En Buenos Aires, las principales causas 

de estrés son la desmotivación (71%), los contratiempos (40%), la 

desconexión de trabajo (45%) y la carga laboral (45%).  

En Perú, el burnout también es un problema grave, sobre todo en el sector de 

la salud y la justicia. De 5067 trabajadores de ciencias de la salud, el 23.4% 

presenta el síndrome de burnout y el 20.3% tiene resistencia a él (Maticorena-

Quevedo, et al., 2016). En Ancash, en la Corte Superior de Justicia, se 

reportaron casos de estrés laboral que condujo al burnout. Las cifras en esta 
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región indican que el 68.6% tiene elevado estrés laboral, el 51% se ubica en 

un nivel inicial, el 8% en nivel moderado y el 41% en la etapa severa (Celestino 

Araujo y Enrique Mejía, 2011). 

La UGEL Casma es una entidad que se encarga de asegurar el cumplimiento 

de los reglamentos y normas en los centros educativos de la provincia de 

Casma. Sin embargo, cada empleado enfrenta una carga de trabajo excesiva 

debido a la gran cantidad de usuarios que solicitan atención para diferentes 

trámites. La atención se realiza según el orden de las solicitudes y no hay un 

control o supervisión para agilizarlos. Además, en algunas áreas sólo hay un 

personal que maneja todo tipo de documentos. Esto genera desorden, 

frustración y desgaste por un ambiente laboral inadecuado. 

La dinámica de las relaciones interpersonales en el entorno laboral también 

es un factor de consideración, la calidad de las conexiones con colegas y 

superiores, así como las dinámicas de poder y conflicto, pueden influir de 

manera significativa en el bienestar emocional de los trabajadores, la falta de 

apoyo social y un sentido de aislamiento pueden agravar la susceptibilidad al 

burnout. Por ello se formula la interrogante: ¿Cuál es la relación de 

espiritualidad y síndrome de burnout entre los trabajadores de la UGEL- 

Casma, 2023? 

En el valor teórico, hay teorías que señalan sobre la importancia de reconocer 

el síndrome de burnout (SB) y de este modo permitirá mejorar el rendimiento 

de los colaboradores. Aunque no se encuentran investigaciones previas que 

exploren esta intersección particular, la presente investigación se sustenta en 

un sólido marco teórico sobre espiritualidad y burnout. Esta carencia de 

estudios previos resalta la novedad de nuestra metodología, que no solo 

busca llenar un vacío en la literatura científica, sino que también aporta una 

perspectiva única al incorporar un enfoque específico. 

Esta investigación tiene valor metodológico, tomando en cuenta que no hay 

estudios previos en que se analice la relación entre la espiritualidad y el 

síndrome de burnout en trabajadores, y, este se convertirá en pionero para 
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esta temática. No obstante, si se cuenta con un marco teórico, que permite 

explicar cómo la espiritualidad puede cambiar el síndrome de burnout. Por eso 

mismo, esta investigación también se justifica teóricamente, la falta de 

estudios antes señalada. Además, el estudio es de valor social, por el hecho 

de estudiar una población que requiere, mejoras en su dinámica 

organizacional.  

En el valor práctico, el manejo del síndrome de burnout proporcionará 

resultados beneficiosos para la propia institución, a su vez, mediante la 

aplicación de los instrumentos, permitirá a los trabajadores de la UGEL Casma 

identificar en qué situaciones o eventos estresantes se relacionen con el SB, 

debido a ello se buscará alternativas de solución basado en la espiritualidad. 

Se plantea el objetivo general: Determinar la relación de la espiritualidad y el 

síndrome de burnout en los trabajadores de la UGEL- Casma, 2023. Cómo 

objetivos específicos, se consideró estimar el grado de relación entre O1) la 

espiritualidad y el agotamiento emocional; O2) la espiritualidad y la 

despersonalización; O3) la espiritualidad y la realización personal. 

Se plantea la hipótesis general: Existe relación inversa y significativa entre la 

espiritualidad y el síndrome de burnout en los trabajadores de la UGEL- 

Casma, 2023. Cómo Hipótesis específicas se plantea la existencia de relación 

entre H1) la espiritualidad y el agotamiento emocional H2) la espiritualidad y 

la despersonalización; H3) la espiritualidad y la realización personal. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Arias et al. (2012) analizó las correlaciones de espiritualidad con el síndrome 

de burnout (SB) y estilos de afrontamiento en empleados de empresas de 

servicios educativos. Su diseño es descriptivo y correlacional. Está compuesto 

por 74 empleados, incluyendo a hombres y mujeres. Se administraron 3 

instrumentos: Cuestionario de Espiritualidad, Inventario de Burnout y 

Cuestionario de Conductas de Afrontamiento ante situaciones estresantes. Se 

evidencian en sus resultados un 13.5% de espiritualidad moderada, 85.5% 

espiritualidad elevada y nivel bajo en un 73%, luego, 13.5% de nivel moderado 

y 13.5% nivel alto de burnout. Concluyeron que los síntomas del SB como 

despersonalización y agotamiento influyen dentro del ámbito laboral y esta 

forma da resultados negativos en su relación. 

Perrone (2016) analizó la relación de espiritualidad con el SB. La investigación 

fue de tipo transversal correlacional. Los participantes fueron trabajadores de 

un centro de rehabilitación de las adicciones en Buenos Aires (n=153) con 

edades de 26 a 40 ambos sexos. Se empleó el cuestionario de Espiritualidad 

y la Escala de Autotrascendencia y el cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory. En su análisis se obtuvo que la espiritualidad, específicamente en 

relación al sentido de vida, cumple una función protectora ante el síndrome de 

bournout y que a pesar de las situaciones cotidianas de desgaste laboral que 

manejan los colaboradores asistenciales, ciertas fortalezas como la 

espiritualidad y la autotrascendencia aumentan los niveles de Realización 

Personal y bajan los niveles de Despersonalización. 

Arias et al. (2013) en su estudio establece la relación entre la espiritualidad y 

la felicidad en el trabajo. La investigación fue de diseño correlacional. Los 

participantes fueron colaboradores de una Universidad Católica en Perú 

(n=72) con edades de 30 a 37, ambos sexos. Se emplearon la Escala de 

Felicidad y el Cuestionario de Espiritualidad en el Trabajo. En el análisis se 

obtuvo que en la espiritualidad de la vida los colaboradores obtuvieron: nivel 

alto (66.7%) y moderado (33.3%), en la espiritualidad en el trabajo: 12.5% 

obtuvo nivel moderado y 87.5% nivel alto. La conclusión del estudio reveló 
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que existe una correlación significativa y positiva entre las variables que 

fueron investigadas. 

Tupac (2019) en su investigación tuvo como objetivo analizar la relación 

existente entre la espiritualidad en el ámbito laboral y el síndrome de burnout 

en profesores de escuelas pertenecientes a los distritos de Lince y La Victoria 

en la ciudad de Lima. Su diseño es de tipo explicativo. Su muestra elegida fue 

de 137 profesores. Aplicó dos instrumentos: el cuestionario sobre 

espiritualidad en el trabajo y Maslach Burnout Inventory- General Survey. Los 

resultados determinaron que no se encontró ningún grado de relación entre 

las variables de estudio.  

García (2015), en su investigación vio la relación entre las dimensiones de 

espiritualidad en el entorno laboral, que son: sentido de comunidad, trabajo 

con significado y vida interior; y el nivel de estrés laboral en México y Estados 

Unidos. Este estudio empleó un enfoque correlacional y contó con la 

participación mexicanos y estadounidenses en una muestra no probabilística 

de 304 individuos de ambos países, 139 por EE. UU y 165 ´por parte de 

México. Los resultados de esta investigación indicaron que, en ambos países, 

las dimensiones de vida interior y sentido de comunidad mostraron una 

relación limitada con el estrés laboral. Sin embargo, se destacó una 

correlación negativa significativa entre la percepción de tener un trabajo con 

significado y el nivel de estrés laboral. 

Bonilla et al. (2014) su investigación tiene como objetivo entender la 

correlación entre el bienestar psicológico, la espiritualidad en el entorno 

laboral y la percepción de la salud en el personal de la Universidad Nacional. 

La muestra es de 655 funcionarios de la universidad, de los cuales 397 eran 

mujeres y 258 hombres. Utilizaron escala de espiritualidad en el trabajo, 

cuestionario de autopercepción de la salud y escala para medir el bienestar 

psicológico. Los resultados del estudio mostraron que hay relación entre las 

variables. En conclusión, resulta crucial tomar en cuenta las experiencias 

personales en el bienestar de los empleados y destacar las áreas que 

requieren acciones específicas para promover una universidad saludable. 
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Vargas (2014) en su investigación, el propósito es establecer correlación entre 

la satisfacción laboral y el síndrome de burnout. en el personal sanitario del 

Instituto Médico San Bartolomé. Para este propósito, su diseño fue 

correlacional transversal. La muestra elegida fue del sector encargado 

emergencia y cuidado, siendo conformada por 45 enfermeras. Se aplicó dos 

cuestionarios: síndrome de quemarse por el trabajo y satisfacción laboral. Los 

resultados indicaron que existe correlación entre estas variables. 

Purizaca Martínez (2020) en su estudio tuvo como propósito identificar el 

impacto del SB, en el rendimiento de cada trabajador de MIBANCO de Piura. 

Se empleó una investigación aplicada, correlacional causal, corte transversal 

o transeccional y no experimental. La población seleccionada estaba 

compuesta por 42 trabajadores, tanto hombres como mujeres pertenecientes 

a la Unión Agencia-Mibanco. Se aplicó dos cuestionarios: El de rendimiento 

laboral y el de Maslach Burnout Inventory. Dentro del análisis se obtuvo un 

bajo nivel de Burnout con 11.1%, y un nivel moderado con 75.6% y un 13.3% 

con un nivel elevado. Se concluye un desarrollo de actitudes negativas en el 

trabajo. 

Gutiérrez (2022) en su estudio tiene el propósito de establecer la conexión 

entre el rendimiento laboral y el síndrome burnout. Su estudio fue 

correlacional. En el estudio se involucraron 152 trabajadores del sexo 

femenino y masculino de la Municipalidad Distrital de Santa en Chimbote. Los 

instrumentos que se aplicaron fueron: cuestionario de Evaluación de 

Desempeño Laboral y Cuestionario de Maslach. En el análisis se obtuvo que 

en un 40.5% presenta síndrome de burnout, un 35.7% presenta cansancio 

emocional, un 21.4% presenta despersonalización y un 4.8% presenta 

realización personal. Se concluye que, a medida que el síndrome de burnout 

se intensifica, la capacidad de rendimiento laboral en los empleados del 

municipio disminuirá. 

Entre las bases teóricas tenemos al concepto de la espiritualidad, que, 

proviene de valores que condicionan en una persona su forma de ser y vivir 

el momento presente en su desarrollo (Elkins et al., 1988).  
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La espiritualidad es sostenida mediante un efecto positivo y actúa como un 

factor protector en la vida humana, ya que influye en diversos aspectos, como 

las relaciones familiares, de pareja, académicas, laborales y sociales 

(Salgado, 2014). Esto resulta en mayor medida a la felicidad, expresado a 

través por una mayor sensación de propósito en la vida, bienestar psicológico 

y sentimientos de autorrealización. Pues, la espiritualidad motiva y guía el 

comportamiento en busca de expandir el sentido del significado personal 

(Piedmont, 1999). 

Existe una tendencia predominante hacia la salud abordada de manera 

integral, que implica el cuerpo, la mente y espíritu. En relación con esto, Navas 

y Villegas (2006) sugieren que la espiritualidad es la manera en que una 

persona experimenta estados de armonía y paz, buscando su propio sentido 

de valor y comprensión de la vida. En este sentido, la espiritualidad entra en 

el propósito de nuestras vidas, permitiendo explorar un significado más 

amplio, a través de las enseñanzas y su práctica, estableciendo metas y 

sistemas de valores que orientan el comportamiento diario y a tener cierta 

repercusión en las personas, ya sean planes a largo o corto plazo (Simkin, 

2016). 

Flores Escobar (2017) presenta distintas perspectivas sobre la espiritualidad, 

donde mencionan que la espiritualidad es caracterizada por ser más interna, 

personal, auténtica y emotiva, Aunque busque la trascendencia humana, 

puede concebirse como entidades independientes entre sí. Asimismo, la 

espiritualidad se relacione más con la existencia y el propósito en la vida como 

búsqueda, por ello, la espiritualidad puede ser una fuente inspiradora para que 

las personas busquen experiencias significativas o un conjunto de creencias 

estructuradas que le permita abordar sus propias experiencias (Salgado, 

2014). 

La espiritualidad, en esencia, se revela como una experiencia profundamente 

personal que varía significativamente de un individuo a otro, y lo que es aún 

más intrigante, su manifestación no es constante, fluctuando a lo largo del 

tiempo. Este aspecto se hace particularmente evidente en situaciones de 
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estrés, cuando la espiritualidad a menudo emerge con mayor intensidad, 

señalando una dinámica fascinante. (Salgado-Levano, 2016) Salgado (2014) 

sugiere, además, que la espiritualidad no es simplemente un concepto 

abstracto; es una construcción individual de creencias relacionadas con 

cuestiones existenciales. Sin embargo, este proceso no implica en modo 

alguno resignación o pasividad, sino que promueve la aceptación, ya que, 

puede ser un motor de felicidad y paz, a su vez, puede generar una explosión 

de creatividad y una mayor capacidad de amar y relacionarse con los demás. 

Así, la espiritualidad se convierte en un catalizador de un florecimiento 

personal profundo y enriquecedor.  

El análisis de la espiritualidad se ha convertido en un campo fascinante en la 

psicología, con varios enfoques teóricos, tales como: James (2003), por 

ejemplo, la concibe como la suma de sentimientos, actos y experiencias 

individuales que surgen cuando los seres humanos se enfrentan a lo divino 

en su soledad. Jaffé (2005) adopta una perspectiva intrigante al describir la 

espiritualidad como un proceso mental que no brota de manera instintiva de 

la fisiología humana, sino que se manifiesta como un continuo movimiento 

hacia la autorreflexión y el crecimiento personal.  

Por otro lado, Rodríguez et al. (2011) la ven como una cualidad que impulsa 

a los seres humanos a trascender y a dar un sentido y propósito a su 

existencia. Esto se logra a través de una conexión significativa con Dios, 

independientemente de la concepción que tengan de él, o con los demás, ya 

sea dentro o fuera de las instituciones religiosas. Beck (1992) sugiere que la 

espiritualidad se puede definir sin hacer referencia a lo sagrado o la 

trascendencia, centrándose en cualidades puramente humanas, lo que indica 

que las definiciones actuales son inclusivas y pueden abarcar elementos 

religiosos, así como aspectos relacionados con el arte, la filosofía y la 

naturaleza. 
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Las dimensiones del cuestionario son: 

Autoconocimiento, definido como la percepción de sí mismo y del mundo que 

le rodea, evitando la dogmatización de su existencia. Este proceso influye en 

diversos aspectos de la vida, tales como lo personal, emocional, relacional y 

profesional (Palacio, 2015), importancia de las creencias espirituales, son 

definidas como un estilo de creencia personal, que da a la comprensión de la 

realidad y orientación de vida (Parsian y Dunning, 2009), prácticas 

espirituales, son definidas como la actividad que tiene que ver con las 

emociones, una sensación de la naturaleza y de la plenitud en conexión 

(Parsian y Dunning, 2009). Por ultimo las necesidades espirituales, son 

referidas a la búsqueda de un sentido y propósito trascendente en la vida y 

fundamentalmente la existencia humana misma. 

Entre las bases teóricas tenemos al concepto del Burnout, donde Maslach y 

Leiter (2016) definen a este síndrome como consecuencia de la exposición 

prolongada a circunstancias laborales estresantes caracterizada por el 

agotamiento físico, emocional y mental. Por otra parte, existen numerosos 

enfoques que describen la evolución del síndrome de Burnout en el entorno 

laboral. Estos enfoques lo abordan como el resultado de la interacción entre 

componentes principales: en primer lugar, el entorno laboral, y en segundo 

lugar, los trabajadores o individuos dentro de las organizaciones. A 

continuación, se detallan los enfoques más destacados en este contexto.  

Enfoque de edelwich y brodsky (1980) plantea que el burnout se puede 

entender como un proceso de desilusión gradual hacia el trabajo.  

Enfoque tridimensional del mbi-hss (1982) sugiere que el síndrome comienza 

con el agotamiento emocional, seguido de la despersonalización y finalmente 

la disminución de la realización personal las actividades laborales.  

Enfoque de price y murphy (1984), en este enfoque asemejan al burnout como 

un proceso de duelo, involucrando la pérdida de la pasión por el trabajo a nivel 

personal, la pérdida de beneficios en las relaciones interpersonales y la 

pérdida de un trabajador competente para el sistema a nivel social. por lo que, 
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identifica fases sintomáticas que incluyen sentimientos de soledad y tristeza, 

labilidad emocional, desorientación y culpa debido a la derrota profesional.  

Enfoque de gil monte (1999) conceptualiza el burnout como la falta de 

entusiasmo laboral y la desilusión en el ámbito profesional y la disminución en 

la realización personal en el trabajo, acompañado por la experiencia de 

agotamiento físico y emocional, junto con la manifestación de 

comportamientos y actitudes negativas en dirección hacia la organización y a 

los clientes, manifestándose a través de actitudes distantes, frías, 

perjudiciales e indiferentes. 

Forbes Álvarez (2011) presenta factores que originan el Síndrome de Burnout, 

por la competencia del entorno, lo que resulta en un aumento de las presiones 

físicas, psicológicas y sociales sobre los empleados. Estas demandas 

elevadas pueden llevar a los trabajadores a responder con afecciones de 

salud, de los cuales son:  

A nivel laboral, que se relaciona por estar directamente vinculado a las 

condiciones laborales, pues pueden implicar un contacto constante con 

compañeros nuevos y diferentes usuarios, lo cual es parte inherente del 

trabajo. Esto puede generar un alto nivel de estrés.  

Los horarios de trabajo excesivos y la elevada presión laboral, a veces 

percibidos como aspectos positivos desde la perspectiva laboral, pueden 

convertirse en una rutina inconsciente en un esfuerzo por cumplir con las 

tareas asignadas o alcanzar objetivos a menudo poco realistas.  

El estrés laboral puede sentar las bases para el desarrollo del Burnout, ya que 

el trabajador se adapta psicológicamente a un entorno de trabajo estresante.  

A nivel cognitivo, que se llega a alinear entre los objetivos y valores del 

trabajador y los de la organización puede llevar a sentimientos de frustración, 

especialmente cuando los objetivos son inalcanzables.  
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La falta de desafío, autonomía, control y retroalimentación en el trabajo, así 

como la carencia de apoyo social de los compañeros, pueden erosionar el 

sentido de éxito profesional y la autoeficacia percibida.  

La ausencia de apoyo en situaciones de estrés o el temor a la crítica pueden 

llevar a las personas a no buscar ayuda, lo que aumenta la sensación de 

despersonalización y la falta de autorrealización.  

Entornos laborales que fomentan la rutina, la monotonía y la falta de control 

pueden contribuir al Burnout, así como aquellos que enfatizan la 

estandarización de habilidades, lo que puede generar ambigüedades en los 

roles, conflictos personales y la falta de una estructura operativa clara. 

Las dimensiones del cuestionario son: 

Agotamiento emocional se refiere a sentirse exhausto y sobrecargado 

emocionalmente debido a tareas exigentes y conflictos con colaboradores en 

el trabajo (González y Pérez, 2020), despersonalización implica una falta de 

sensibilidad hacia los demás y la pérdida de motivación, generalmente como 

resultado del agotamiento emocional (González y Pérez, 2020). Por último, la 

realización personal implica vivir en armonía con los propios valores y metas, 

y la falta de esta puede deberse a la falta de oportunidades de crecimiento 

profesional y apoyo social (González y Pérez, 2020). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El estudio fue de tipo básico y de enfoque cuantitativo en el cual se 

recopilaron y analizaron datos estadísticos con el propósito de 

responder a los interrogantes y confirmar las hipótesis planteadas 

sobre nuestras variables (Sánchez et al., 2018). 

 

3.1.2. Diseño de Investigación 

En este estudio se empleó un diseño correlacional simple. Según 

Ato et al. (2013), su objetivo fue examinar la asociación entre las 

variables sin realizar ninguna manipulación, centrándose en la 

exploración de la relación entre ellas. Por consiguiente, dirige 

dentro de su proceso una Investigación, teniendo en cuenta su gran 

importancia (Carrasco, 2015). 

 

 

                                                                           O1 

                                                                               

                                                                             r 

 

                                                                            O2 

 

M   = En los trabajadores de la UGEL - Casma, 2023  

O1  = Espiritualidad 

O2  = Síndrome de Burnout 

r     = Correlación entre ambas variables 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Espiritualidad 

Definición conceptual: Piedmont (1999) conceptualiza a la 

espiritualidad como la motivación interna que guía el comportamiento 

hacia la búsqueda de un mayor sentido personal. 

M 
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Definición operacional: La variable será medida mediante el 

cuestionario: Questionnaire to Measure Spirituality (SQ) en adaptación 

al español por Díaz et al. (2012), pero este cuestionario pertenece 

originalmente a Parsian y Dunning (2009). 

Indicadores: Autoconocimiento (Del ítem 1 al 10), Importancia de las 

creencias Espirituales (Del Ítem 11 al 14), Prácticas Espirituales (Del 

Ítem 15 al 20) y Necesidades Espirituales (Del Ítem 21 al 29). 

Escala de medición: Intervalo 

 

Variable 2: Síndrome de Burnout 

Definición conceptual: Maslach y Leiter (2016) sostienen que el 

síndrome de burnout proviene de la exposición crónica a situaciones 

laborales estresantes caracterizada por el agotamiento físico, 

emocional y mental. 

Definición operacional: La medida de la variable se llevará a cabo a 

través del uso del cuestionario: Burnout Granada Questionnaire (CBG) 

(De la Fuente et al, 2013). 

Indicadores: Agotamiento emocional (Del Ítem 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

14, 15 y 22) Despersonalización (Del Ítem 10, 12, 13, 23, 24, 25 y 26) 

y Realización Personal (Del Ítem 1, 4, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20 y 21) 

Escala de medición: Intervalo 

 

3.3. Población, muestra y muestreo  

3.3.1. Población 

Está constituida la población por 415 participantes, dentro de los 

cuales están los colaboradores del magisterio de educación, 

dirección general, gestión pedagógica, colaboradores con 

contrato administrativo de servicio, área de administración, 

asesoría jurídica, área de gestión institucional de ambos sexos y 

con edades entre los 23 y los 65 años. 

Criterios de inclusión: Este estudio incluyó a los colaboradores 

de la UGEL de la ciudad de Casma y los colaboradores del 
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magisterio de educación, que acepten el consentimiento 

informado y que se encontraban laborando en el año 2023. 

Criterios de exclusión: El presente estudio excluyó a los 

colaboradores que no se encontraban registrados por sistema y a 

los colaboradores que estaban por culminar su contrato en la 

institución.  

 

3.3.2. Muestra 

En cuanto a la muestra, participaron 200 trabajadores, hombres 

(48.5 %) y mujeres (51.5 %) El tamaño de muestra se estimó 

mediante la calculadora online Netquest, en la que se precisaba 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% (De 

Maio et al., 2023).  

 

3.3.3. Muestreo 

Se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, 

que se basará en la conveniencia de nuestra investigación, lo que 

le otorgará la capacidad de elegir de forma arbitraria la cantidad 

de participantes que puedan formar parte del estudio (Hernández 

González, 2021). 

 

3.3.4. Unidad de análisis 

Colaborador de la UGEL-Casma 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Indicó que como técnica se lleva a cabo utilizando la encuesta, el cual 

es completado por encuestadores (Fidias, 2012).  

Primer instrumento: Cuestionario de Espiritualidad  

Este instrumento está basado en el modelo teórico de Parsian y 

Dunning (2009), sobre la espiritualidad. Los autores propusieron un 

modelo de cuatro dimensiones. Fue creado en California. Asimismo, se 

empleará este cuestionario en mención a (Díaz et al., 2012) quienes 

adaptaron al español dicho cuestionario. 
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Este cuestionario, mide el nivel de espiritualidad e identifica las 

características de las dimensiones de autoconciencia, importancia de 

las creencias espirituales, prácticas y necesidades espirituales. El 

procedimiento será individual y tendrá una duración de 15 minutos. El 

cuestionario consta de 29 ítems, cada uno con una escala de valoración 

de 1 hasta al 4, que va desde "Muy en desacuerdo” hasta “Muy de 

acuerdo". Además, se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach (α) de 0.94, lo que indica una alta consistencia interna de la 

escala utilizada.  

 

Asimismo, también presenta su confiabilidad por cada dimensión, 

donde autoconciencia presenta (α) de 0.67, importancia de las 

creencias espirituales su (α) es de 0.57, prácticas espirituales su (α) es 

de 0.84 y necesidades espirituales es (α) de 0.45. Por Díaz et al. (2012) 

en el contexto de Colombia. 

 

Para ser usado en colaboradores de Casma, el instrumento, paso 

revisión por expertos (njueces = 6), quienes valoraron su relevancia (V > 

0.9), coherencia (V > 0.9) y claridad (V > 0.8) (ver Tabla 1, sección 

anexos 6.1). Es importante destacar que no se identificaron 

observaciones ni se sugirió la necesidad de realizar ajustes lingüísticos 

en los ítems. En seguido, se revisó el grado de su confiabilidad en una 

muestra piloto (npiloto = 145) y se obtuvieron valores confiabilidad desde 

0.83 hasta 0.87 (ver Tabla 2). Estos datos indicaron que el instrumento 

era posible utilizarse, al ser válido y confiable. 

 

La tabla presenta cuatro dimensiones del cuestionario de espiritualidad 

que aborda el tema de la espiritualidad, junto con la cantidad de 

preguntas en cada uno de estos aspectos y un valor llamado omega de 

McDonald (ω), que evalúa la consistencia interna de las preguntas en 

cada dimensión. 
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La primera dimensión se enfoca en la Autoconciencia y contiene un 

total de 10 preguntas. La presencia de un valor ω de 0.84 sugiere que 

estas preguntas están bien relacionadas y demuestran una buena 

coherencia. La segunda dimensión se refiere a la importancia de las 

creencias espirituales y consta de 4 preguntas. El valor ω de 0.83 indica 

que las preguntas relacionadas con este aspecto son consistentes 

entre sí. La tercera dimensión se centra en las prácticas espirituales y 

comprende 6 preguntas. Un ω de 0.87 señala una fuerte coherencia 

entre las preguntas relacionadas con las prácticas espirituales. 

 

Finalmente, la cuarta dimensión se trata de las necesidades 

espirituales y cuenta con 9 preguntas. Un valor ω de 0.85 sugiere que 

las preguntas relacionadas con las necesidades espirituales tienen una 

buena consistencia interna entre ellas (ver Tabla 2, sección anexos 

6.2). Se empleó la técnica de la encuesta, que se reconoce como una 

manera de adquisición de información compuesto por un conjunto de 

preguntas diseñadas con el propósito de obtener datos de un grupo 

específico (Sánchez et al., 2018). 

 

Segundo Instrumento: Cuestionario de Burnout  

Este instrumento está basado en el modelo teórico propuesto por De la 

fuente et al. (2013) sobre el Síndrome de Burnout. Los autores 

propusieron un modelo de tres dimensiones. Fue creado en España.  

Este cuestionario, mide el nivel del síndrome de Burnout e identifica las 

características de las dimensiones de agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal El procedimiento será 

individual y tendrá una duración de 15 minutos. El cuestionario está 

compuesto por 26 ítems, cada uno con una escala de valoración de 1 

hasta al 5, que va desde “Totalmente en desacuerdo” hasta 

“Totalmente de acuerdo”.  

 

Además, se obtuvo un coeficiente de confiabilidad (α) de 0.85, lo que 

indica una buena consistencia interna de la escala utilizada. Asimismo, 
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también presenta su confiabilidad por cada dimensión, donde 

agotamiento emocional presenta (α) de 0.89, despersonalización su (α) 

es de 68 y realización personal es (α) de 0.85. (De la fuente et al., 2013) 

en el contexto de España. Para ser usado en colaboradores de Casma, 

el instrumento, paso revisión por expertos (njueces = 6), quienes 

valoraron su relevancia (V > 0.63), coherencia (V > 0.54) y claridad (V 

>0.50) (ver Tabla 3, sección anexos 6.3).

Se sugirieron adaptar lingüísticamente a los ítems 14 y 26, de la 

dimensión de Agotamiento Emocional y Despersonalización. Una vez 

mejorada su redacción acorde a la lingüística propia del contexto y 

cultura. En seguido, se revisó el grado de su confiabilidad en una 

muestra piloto (npiloto = 145) y se obtuvieron valores confiabilidad desde: 

0.79 hasta 0.92 (ver Tabla 4). Estos datos indicaron que el instrumento 

era posible utilizarse, al ser válido y confiable. 

Esta tabla presenta tres dimensiones del cuestionario de Burnout 

Granada, utilizado para evaluar el síndrome de burnout en individuos.  

La primera dimensión se centra en el Agotamiento Emocional, donde 

está compuesta por 9 preguntas, muestra una alta consistencia interna 

(ω = 0.91), lo que indica que las preguntas relacionadas con el 

agotamiento emocional están fuertemente relacionadas entre sí. 

La segunda dimensión se enfoca en Despersonalización, que consta 

de 7 preguntas, esta dimensión tiene una consistencia interna muy alta 

(ω = 0.92), lo que sugiere que las preguntas relacionadas con la 

despersonalización son altamente coherentes. 

La tercera dimensión se refiere a Realización Personal, presenta 10 

preguntas y en esta dimensión tiene una consistencia interna buena (ω 

= 0.79), lo que indica que las preguntas relacionadas con la realización 

personal son relativamente coherentes, aunque puede haber algo de 

variabilidad en las respuestas (ver Tabla 4, sección anexos 6.4). 
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3.5. Procedimiento 

Para esta investigación primero se identificó a los participantes que 

vienen a ser los colaboradores de la UGEL de la ciudad de Casma y 

los colaboradores del magisterio de educación, cuyas edades varían 

entre los 23 a 65 años, después se proporcionará de forma presencial 

la información precisa a la UGEL. Seguidamente se establecerá una 

coordinación con el director para determinar la fecha y hora de las 

evaluaciones, asimismo se proporcionará un consentimiento informado 

a los trabajadores, con el objetivo de que estén al tanto del propósito 

de la investigación y den su conformidad. Luego se les entregará de 

manera física los cuestionarios a cada trabajador perteneciente a la 

institución. Finalmente, para obtener los resultados de forma virtual se 

utilizará el software Excel para que así se filtren los datos en el software 

SPSS, esto permitirá realizar un análisis adecuado. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se empleará el programa Microsoft Excel para transferir los datos 

recopilados en esta investigación con el fin de luego exportarlos y 

someterlos a análisis estadístico utilizando el software estadístico 

SPSS y el programa Jamovi, a fin de ordenar y evaluar la información 

obtenida, además de clasificarla según las dimensiones de las 

variables estudiadas y se empleó la prueba estadística de Pearson. 

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan como 

parte de la metodología estadística que el coeficiente de r varía entre -

1 a +1 en esta prueba que tiene como objetivo medir la correlación de 

las variables estudiadas. 

3.7. Aspectos éticos 

En el presente proyecto de investigación fue aprobada por el 

Comité de Ética de la Universidad César Vallejo, 10 de julio de 2023. 

Se considera respetar la identidad y los derechos de los autores de las 

fuentes citadas previamente. Asimismo, se siguieron las normas y 

formalidades universitarias establecidas, y se aplicaron correctamente 
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las pautas de estilo APA de acuerdo con las directrices establecidas 

para su uso. Además, se obtuvo el permiso correspondiente de la 

institución donde se llevará a cabo la investigación y la recopilación 

posterior de datos. Se brindó una explicación detallada del proceso de 

investigación, asegurando que la información obtenida se mantendrá 

en privado, respaldada por el Colegio de Psicólogos del Perú (2017), 

que menciona específicamente en el artículo 79 la importancia de la 

ética en la protección de la propiedad de la investigación.  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1.  

Descriptivo de la variable Espiritualidad de la UGEL de la ciudad Casma. 

  M DE Nín Máx As Cu 
K-S  

Z p ω 

Espi 87.8 14.04 34 108 -0.80 2.90 0.21 0.000 0.95 
Aut 32.1 4.24 14 37 -2.22 7.46 0.18 0.000 0.82 
ICE 11.6 3.01 4 16 0.02 -0.12 0.29 0.000 0.93 
PE 17.4 4.13 6 24 0.54 -0.62 0.25 0.000 0.84 
NE 26.6 4.32 9 31 -1.82 4.95 0.26 0.000 0.77 

Nota: K-S: Kolmogorov-Smirnov, M: media, DE: derivación estándar; As: asimetría; Cu: curtosis, Espi: 

Espiritualidad; Aut: Autoconocimiento; ICE: Importancia de las creencias Espirituales; PE: Practicas 

Espirituales y NE: Necesidades Espirituales.  

Según los datos observados en la Tabla 1, la variable espiritualidad reportó 

puntuaciones que oscilan entre 34 y 108 con tendencia a inclinarse por debajo 

de la media (M=87.8, DE= 14.04; Asimetría negativa). La medida inferencial 

de normalidad de esta variable reportó una distribución diferente a lo normal 

(p < .000). Luego, la dimensión de Autoconocimiento, cuyo rango de 

puntuaciones va de 14 a 37, presentó puntuaciones con tendencia a inclinarse 

por debajo de la media (M=32.1, DE= 4.24; asimetría negativa). La medida 

inferencial de normalidad muestra una distribución diferente a lo normal (p < 

.000). La dimensión de Importancia de las creencias espirituales y las 

necesidades espirituales, se observan puntuaciones con tendencia a 

inclinarse por encima de la media. La medida inferencial de normalidad 

muestra una distribución diferente a lo normal (p < .000). 

En la dimensión de prácticas espirituales, se observan puntuaciones con 

tendencia a inclinarse encima de la media (M=17.4, DE= 4.13; asimetría 

negativa). La medida inferencial de normalidad muestra una distribución 

diferente a lo normal (p < .000). Los valores de confiabilidad obtenidos para 

esta variable fueron de la siguiente manera: .77 de la dimensión necesidades 

espirituales y .82 la dimensión autoconocimiento hasta .95 de la variable 

Espiritualidad. 
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Tabla 2.  

Descriptivo de la variable Burnout de la UGEL de la ciudad Casma. 

  M DE Nín Máx As Cu 
Kolmogorov-Smirnova  

Z p ω de McDonald 

Burn 51 6.16 37 60 -0.78 -0.76 0.19 0.000 0.59 

AE 27 6.41 7 34 -1.03 0.45 0.18 0.000 0.89 

Des 13 3.85 6 25 -0.39 0.51 0.25 0.000 0.75 

RP 10.9 3.71 5 22 1.38 1.61 0.23 0.000 0.71 

Nota: M: media, DE: derivación estándar; As: asimetría; Cu: curtosis; Burn: Burnout; AE: Agotamiento 

Emocional; Des: Despersonalización y RP: Realización Personal 

Según los datos observados en la Tabla 2, la variable síndrome de 

burnout reportó puntuaciones que oscilan entre 37 y 60 con tendencia a 

inclinarse por debajo de la media (M=51, DE= 6.16; Asimetría Negativa). La 

medida inferencial de normalidad de esta variable reportó que estas no se 

distribuyen de manera normal (p <. 000). Luego, la dimensión de Agotamiento 

emocional, cuyo rango de puntuaciones va de 7 a 34, presentó puntuaciones 

con tendencia a inclinarse por debajo de la media (M=27, DE=6.41; Asimetría 

Negativa), pero la medida inferencial de normalidad muestra una distribución 

diferente a lo normal. En la dimensión de Despersonalización, se reportaron 

puntuaciones que van de 6 a 25 con tendencia a inclinarse por encima de la 

media (M=13, DE= 3.85; Asimetría Negativa). La medida inferencial de 

normalidad muestra una distribución diferente a lo normal (p <. 000). 

En la dimensión de Realización Personal presentó puntuaciones con 

tendencia a inclinarse por encima de la media, cuyo rango de puntuaciones 

va de 5 a 22 (M=10.9, DE= 3.71; Asimetría Positiva). La medida inferencial de 

normalidad muestra una distribución diferente a lo normal (p <. 000). Los 

valores de confiabilidad obtenidos para esta variable fueron de la siguiente 

manera: .71 de la dimensión realización personal y .89 la dimensión 

agotamiento emocional hasta .59 de la variable Burnout. 
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Tabla 3.  

Correlación entre espiritualidad y síndrome de burnout 

 

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001; Espi: Espiritualidad; Aut: Autoconocimiento; ICE: Importancia de las 
creencias Espirituales; PE: Practicas Espirituales y NE: Necesidades Espirituales; Burn: Burnout; AE: Agotamiento 
Emocional; Des: Despersonalización y RP: Realización Personal. 

 

Según los datos observados en la Tabla 3, la relación entre la espiritualidad y 

el síndrome de burnout es negativa, pero el coeficiente es relativamente 

pequeño (-.27). Esto indica que hay una relación, aunque no sea muy fuerte. 

La espiritualidad tiene una correlación negativa pequeño con la dimensión de 

agotamiento emocional (AE) (r = -.28), sugiriendo que a medida que la 

espiritualidad aumenta, el agotamiento emocional tiende a disminuir. Luego 

tenemos a la espiritualidad con la dimensión de despersonalización (Des), lo 

cual presenta una correlación negativa grande (r = -.53), indicando que a 

medida que la espiritualidad aumenta, la despersonalización tiende a 

disminuir. La espiritualidad tiene una correlación positiva mediano con la 

realización personal (RP) (r = .46), lo que sugiere que a medida que la 

espiritualidad aumenta, la realización personal tiende a aumentar. 

 

 

 

 

 

 Espi Aut ICE PE NE Burn AE Des RP 

Espi —         

Aut .68*** —        

ICE .85*** .53*** —       

PE .86*** .54*** .82*** —      

NE .89*** .59*** .75*** .73*** —     

Burn -.27*** -.39*** -.32*** -.30*** -.17*** —    

AE -.28*** -.45*** -.38*** -.39*** -.20*** .78*** —   

Des -.53*** -.52*** -.52*** -.44*** -.53*** .62*** .29*** —  

RP .46*** .47*** .51*** .51*** .46*** -.35*** -.66*** -.37*** — 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo general fue determinar la relación entre la espiritualidad y el 

síndrome de burnout en 200 trabajadores de una organización que supervisa 

la educación ubicada en la ciudad de Casma. Los datos demuestran que la 

espiritualidad en los colaboradores de Casma se presenta como un recurso 

efectivo de afrontamiento frente al estrés laboral, brinda sentido de propósito 

y constituye una fuente de fortaleza emocional.  

 

En respaldo, Perrone (2016) su estudio reveló que la espiritualidad, 

especialmente en términos del sentido de la vida, actúa como un factor 

protector contra el síndrome de burnout. Las fortalezas como la espiritualidad 

y la autotrascendencia están asociadas con mayores niveles de realización 

personal y menores niveles de despersonalización. Lo mencionado acota con 

Arias et al. (2013) quien en su estudio postula la idea de que la espiritualidad 

en el entorno laboral se asocia de manera favorable con la experiencia de 

felicidad de los colaboradores. Estos hallazgos proporcionan valiosa 

información sobre la importancia de la espiritualidad en el ámbito laboral y 

sugiere que fomentarla podría contribuir positivamente al bienestar de los 

trabajadores.  

 

En concordancia con Bonilla et al. (2014), quién en su investigación resaltan 

la necesidad de considerar las experiencias personales de los colaboradores 

al referirse a un entorno laboral, acompaña la espiritualidad, el bienestar 

psicológico y percepción de la salud como base sólida para destacar áreas 

específicas que requieren atención y acciones concretas. Su hallazgo también 

respalda la importancia de implementar políticas y prácticas que fomenten un 

entorno saludable, reconociendo la complejidad y la interrelación de factores 

psicológicos y espirituales en el bienestar laboral. 

 

Se considera a las dimensiones específicas de la espiritualidad laboral al 

abordar el estrés laboral, resaltado por García (2015), quién en su estudio 

evidencia la necesidad de diseñar estrategias que fomenten la conexión entre 
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el propósito laboral y el bienestar de los colaboradores, para contribuir con la 

creación de entornos laborales más satisfactorios.  

 

La influencia de la espiritualidad en la prevención de enfermedades y la mejora 

del bienestar laboral ha sido objeto de atención en diversos estudios, como 

los llevados a cabo por Lizano et al. (2019) y Rivera y Montero (2007). Estas 

investigaciones destacan la conexión positiva entre la dimensión espiritual y 

la salud, así como su impacto benéfico en el entorno laboral. Sin embargo, el 

hallazgo de Tupac (2019) presenta una perspectiva diferente. En su estudio, 

no se encontraron pruebas significativas que respalden la noción de que la 

espiritualidad en el ámbito laboral esté directamente relacionada con el 

síndrome de burnout en profesores de los distritos de Lince y La Victoria en 

Lima.  

 

Este resultado plantea interrogantes sobre los beneficios espirituales en el 

entorno laboral, sugiriendo que la relación entre espiritualidad y bienestar 

puede variar según contextos específicos. 

 

Los hallazgos, pueden explicarse a partir de lo postulado por la teoría de 

Piedmont (1999). El autor refiere que aquellas personas que poseen un 

sentido de autoconciencia, valoran sus creencias, participan activamente en 

prácticas espirituales y satisfacen sus necesidades espirituales, tienden a 

estar mejor preparadas para resistir el agotamiento y mantener un equilibrio 

emocional en el ámbito laboral. La espiritualidad, emerge como una fuente 

significativa de fortaleza y resiliencia en la vida de los trabajadores, ofreciendo 

una vía para evitar o mitigar el síndrome de burnout (Sharma y Sharma, 2018; 

Yang y Fry, 2018). 

 

Como primer objetivo específico se buscó estimar el grado de relación entre 

la espiritualidad y el agotamiento emocional. Esto sugiere que, fomentar la 

espiritualidad entre los trabajadores puede tener un impacto positivo en la 

reducción del agotamiento emocional en el entorno laboral, revalidando la 

evidencia propuesta por otros autores (Arias et al., 2012). La afirmación 
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presentada respalda la perspectiva tridimensional del MBI-HSS (1982), la cual 

sostiene que el síndrome se origina con el agotamiento emocional.  

 

La espiritualidad, proporciona recursos psicológicos y emocionales que 

asisten a los empleados en la gestión del estrés y los desafíos laborales. 

Facilita la búsqueda de significado en el trabajo, disminuyendo así la 

sensación de agotamiento y capacitando a los individuos para adaptarse de 

manera más efectiva a las presiones laborales (Salgado, 2014; Simkin, 2016). 

 

El segundo objetivo específico fue analizar la correlación entre la 

espiritualidad y la despersonalización en la muestra total. A medida que la 

espiritualidad experimenta un aumento, se observa una disminución en la 

despersonalización. Esto sugiere que la espiritualidad, así como las 

conexiones sociales y el respaldo emocional, juegan un papel crucial en 

mitigar la despersonalización, actuando como un factor protector contra este 

síntoma asociado al estrés y la ansiedad (Martínez Pérez, 2010).  

 

La espiritualidad facilita que las personas mantengan una conexión más sólida 

con su identidad y entorno laboral, desempeñando un papel significativo en 

contrarrestar los efectos negativos de la despersonalización (De Diego-

Cordero et al., 2022). Este planteamiento también se vincula con lo expuesto 

por Arias et al. (2013), quienes identificaron una asociación positiva entre la 

espiritualidad y la felicidad en el trabajo. Además, según la perspectiva de Gil 

Monte (1999), la espiritualidad puede contrarrestar este componente al 

fomentar la empatía, la conexión interpersonal y la percepción del significado 

en las relaciones laborales. 

 

El tercer objetivo específico tuvo por finalidad asociar la espiritualidad con la 

realización personal. La espiritualidad impacta en la realización personal al 

proporcionar un marco significativo para el trabajo, lo que facilita a los 

individuos encontrar un propósito más allá de las tareas diarias y experimentar 

un mayor sentido de logro en sus roles laborales. Esto revalida los resultados 

planteados en trabajos previos (Vargas, 2014).  
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El modelo teórico de Piedmont (1999) destaca la importancia del sentido y 

significado en la espiritualidad. Tener un propósito claro en la vida y encontrar 

significado en el trabajo puede contrarrestar la sensación de vacío y falta de 

logro personal asociada con el burnout. Además, Sánchez (2009) señala que, 

en momentos de crisis, la espiritualidad actúa como un apoyo en el proceso 

de crecimiento personal, para encontrar sentido a la vida, así como para vivir 

y aceptar el dolor, así como la exploración de significados más profundos 

mediante enseñanzas y prácticas espirituales. 

 

Las limitaciones identificadas en esta investigación incluyen los cuestionarios 

para la recolección de datos, lo cual pudo haber introducido sesgos en la 

medición, a pesar de nuestros esfuerzos por controlar este factor mediante la 

consistencia interna. El estudio es de diseño correlacional simple. Esto limita 

el alcance de los resultados en términos de causa y efecto. Es decir, los 

resultados obtenidos permiten afirmar que las variables se correlacionan, 

pero, no se puede afirmar que una influya directamente en la otra. Además, 

en el estudio, solamente se incorporan dos variables, por lo que, otras 

variables que pueden estar relacionadas a la espiritualidad no se analizan.  

 

Frente a esto en futuros estudios, es necesario que se aborden otros diseños 

de estudio, que no solamente asuman la causalidad, sino también incorporen 

otras variables. Es importante resaltar que la investigación proporcionará 

datos actualizados al personal directivo, de utilidad para el diseño e 

implementación de programas de bienestar basados en espiritualidad. En 

conclusión, al liderar la exploración de la relación entre espiritualidad y burnout 

en el contexto específico de la UGEL-Casma, esta investigación sentará las 

bases sólidas para futuros estudios. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó la correlación entre la espiritualidad y el síndrome de 

burnout (r =-.27). Esta fue negativa y de coeficiente relativamente 

pequeño. Según estos en una cantidad mínima de colaboradores de la 

UGEL de Casma, cuando mejoran su espiritualidad disminuye la 

probabilidad que desarrollen burnout.   

 Se determinó la correlación entre la espiritualidad y el agotamiento 

emocional (r = -.28), negativa pequeño. Esto quiere decir que, a medida 

que mejoran su espiritualidad, tiende a disminuir el agotamiento 

emocional en los trabajadores de la UGEL de Casma. 

 Se determinó la correlación entre la espiritualidad y la despersonalización 

(r = -.53), negativa grande. Esto quiere decir que a medida que mejoran 

su espiritualidad tiende a disminuir la despersonalización en los 

trabajadores de la UGEL de Casma. 

 Se determinó la correlación entre la espiritualidad y la realización personal 

(r = .46), positiva mediano. Esto quiere decir que, a medida que mejoran 

su espiritualidad, tiende aumentar también la realización personal en los 

trabajadores de la UGEL de Casma. 
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VII. RECOMENDACIONES   

 

 Explorar la posibilidad de complementar una guía de observación con 

otros métodos de recolección de datos, como cuestionarios o entrevistas 

estructuradas, para obtener una perspectiva más completa y objetiva. 

 Considerar la posibilidad de realizar estudios longitudinales para examinar 

las relaciones a lo largo del tiempo y proporcionar una perspectiva más 

dinámica sobre las asociaciones identificadas. 

 En futuras investigaciones, explorar diseños predictivos que permitan 

establecer relaciones causales más sólidas entre las variables estudiadas. 

 En futuros estudios, considerar otras variables, en especial aquellas que 

teóricamente estén asociadas o expliquen la espiritualidad. Asimismo, 

incluir factores contextuales y demográficos que podrían estar 

relacionados con el burnout. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de operacionalización y matriz de consistencia 

Tabla 1.1. Tabla de operacionalización  

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala De 
Medición 

Espiritualidad Piedmont (1999) 
conceptualiza a la 
espiritualidad como la 
motivación interna que 
guía el comportamiento 
hacia la búsqueda de un 
mayor sentido personal. 

La variable será medida 
mediante el cuestionario: 
Questionnair e to Measure 
Spirituality (SQ) en 
adaptación al español por 
Díaz, et al. (2012), pero 
este cuestionario 
pertenece originalmente a 
Parsian y Dunning (2009) 

Autoconocimiento (Del 
ítem 1 al 10) 

Mostrar satisfacción por la forma de 
ser. 

Intervalo 

Considerar que la vida tiene un 
sentido. 

Importancia de las 
creencias Espirituales 
(Del Ítem 11 al 14) 

Sistema de creencias 

Establecer metas y decidir desde la 
espiritualidad. 

Prácticas Espirituales 
(Del Ítem 15 al 20) 

Reflexionar para lograr la paz. 

Encontrar momentos espirituales 

Necesidades 
Espirituales (Del Ítem 21 
y 29) 

Disfrutar de la música. 

Desarrollar una visión de la vida. 

Síndrome 
de Burnout 

Maslach y Leiter (2016) 
definen al síndrome de 
burnout como la 
exposición crónica a 
situaciones laborales 
estresantes caracterizada 
por el agotamiento físico, 
emocional y mental como 
la motivación innata que 
guía el comportamiento en 
busca de expandir el 
sentido del significado 
personal. 

La variable será medida 
mediante el cuestionario: 
Burnout Grenada (CBG), 
creado por De la Fuente et 
al. (2013) 
 
 

Agotamiento emocional 
(Del Ítem 
2,3,5,7,8,9,14,15 y 22) 

Falta de Energía Intervalo 

Fatiga 

Falta de Motivación 

Despersonalización (Del 
Ítem 10,12,13,23,24,25 
y 26) 

Actitudes Negativas 

Falta de empatía, insensibilidad 

Negatividad 

Realización Personal 
(Del Ítem 
1,4,6,9,11,16,17,18,19, 
20 y 21) 

Desvalorización 

Autoestima Baja 



 

 Anexo 1.2. Tabla de Matriz de Consistencia

Problema de 

investigación 

Objetivos Hipótesis Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Items Escala de 

medición 

 Como       objetivo 

general: Determinar la 

relación    de    la 

espiritualidad    y  el 

síndrome de burnout 

en los trabajadores de 

la UGEL-     Casma, 

2023 y como objetivos 

específicos,      se 

consideró estimar el 

grado de    relación 

entre  O1)    la 

espiritualidad    y  el 

agotamiento 

emocional;    O2)   la 

espiritualidad    y  la 

despersonalización; 

O3) la espiritualidad y 

la    realización 

personal. 

Como hipótesis 

general: Existe 

relación inversa y 

significativa entre la 

espiritualidad y el 

síndrome de burnout 

en los trabajadores 

de la UGEL- Casma, 

2023 y cómo 

Hipótesis específicas 

se   plantea   la 

existencia   de 

relación entre H1) la 

espiritualidad y el 

agotamiento 

emocional  H2)  la 

espiritualidad y la 

despersonalización; 

H3) la espiritualidad y 

la realización 

personal. 

 
Espiritualidad 

Piedmont (1999) 

conceptualiza a la 

espiritualidad como la 

motivación interna que guía 

el comportamiento hacia la 

búsqueda de un mayor 

sentido personal 

La variable 

será  medida 

mediante  el 

cuestionario: 

Questionnaire 

to Measure 

Spirituality 

(SQ)   en 

adaptación  al 

español   por 

Díaz, Muños y 

De Vargas 

(2012),  pero 

este 

cuestionario 

pertenece 

originalmente a 

Parsian     y 

Dunning (2009) 

 

 
Autoconocimiento 

Mostrar 
satisfacción por 
la forma de ser. 

 
 

1,2,3,4,5,6, 
7,8,9 y 1. 

 
 
 
 
 
 

 
Intervalo 

 
Bajo 

(29-58) 

Medio 

(59-87) 

Alto 

(88-116) 

Considerar que la 
vida tiene un 
sentido. 

 
Importancia de las 

creencias Espirituales 

Sistema de 
creencias 

 
11,12,13 y 

14 
Establecer metas 
y decidir desde la 
espiritualidad. 

    

Practicas Espirituales 
Reflexionar para 
lograr la paz. 

15,16,17, 
18,19 y 20 

¿Cuál es la      

relación de 

espiritualidad 

y síndrome de 

burnout entre 

los 

trabajadores 

de la UGEL- 

Casma, 2023? 

   Encontrar 
momentos 
espirituales 

 

 

 
Necesidades 

Espirituales 

Disfrutar de la 
música. 

21,22,23 
24,25,26, 

27,28 y 29 

Desarrollar una 
visión de la vida. 

 Maslach y Leiter (2016) La variable Agotamiento Falta de Energía 
2, 3, 5, 7, 8, 
9, 14, 15, y 

22 

 
   
   Intervalo  
 

Bajo 

(26-61) 

Medio 

(62-96) 

Alto 

(97-130) 

   definen al síndrome de será medida Emocional Fatiga 

  burnout como la exposición 

crónica a situaciones 

mediante el 

cuestionario: 

 Falta de 
Motivación 

  laborales estresantes 

caracterizada por el 

Burnout 

Grenada 
 
Despersonalización 

Actitudes 
Negativas 

 
10, 12, 13, 
23, 24, 25 y 

26 

 Síndrome 

de Burnout 

agotamiento físico, 

emocional y mental. como 

(CBG), creado 

por De la 
Falta de empatía, 
insensibilidad 

  la motivación innata que Fuente e t  a l . Negatividad 
  guía el comportamiento en 

busca de expandir el 

sentido del significado 

personal. 

(2013) 
 
Realización personal 

Desvalorización 1, 4, 6, 11, 
16, 17, 

18,19,20 y 
21 

Autoestima Baja 



Anexo 2: Instrumento de recolección de datos: 

CUESTIONARIO DE ESPIRITUALIDAD(SQ) 

I. Ficha Sociodemográfica:

Puesto de trabajo: …………………………… Sexo (F) (M)   Edad: ……………… 

Tipo de contratación: ………………………… Fecha: ………………………………. 

II. Cuestionario De Espiritualidad

INTRUCCIONES: El presente cuestionario presenta una lista de 29 ítems, lea

cuidadosamente cada una de ellas y elija la respuesta que mejor convenga. Por

favor solo dé una respuesta a cada pregunta y no deje ninguna en blanco.

Gracias por su colaboración.

A continuación, deberás responder a las 29 peguntas en un periodo no mayor de

15 minutos, marcando con un aspa “X” en los recuadros del 1 al 4:

1 2 3 4 

Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo En acuerdo 

Muy de 

acuerdo. 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 

1 Creo que soy una persona valiosa 

2 
Creo que tengo las mismas cualidades y defectos que 

otras personas 

3 Siento que tengo muchas cualidades 

4 Tengo una actitud positiva conmigo mismo 

5 En general me siento satisfecho con la persona que soy 

6 Siento que soy una persona compasiva y amable 

7 En general soy una persona que cree en sí misma 

8 Creo que mi vida tiene algún significado 

9 
Soy capaz de entender lo que representan las situaciones 

difíciles 

10 Pienso en aspectos positivos cuando evalúo mi vida 

11 
La espiritualidad me ayuda a definir las metas que 

establezco en mi vida 



 

12 La espiritualidad me ayuda a decidir quién soy     

13 
La espiritualidad me ayuda a decidir mi orientación general 

en la vida 
    

14 La espiritualidad está integrada en mi vida     

15 Reflexiono para alcanzar la paz interior     

16 Leo libros de crecimiento espiritual y autoayuda     

17 
Empleo el silencio para ponerme en contacto con mi yo 

interior 
    

18 Trato de vivir en armonía con la naturaleza     

19 
A menudo me involucro en programas para cuidad el 

medio ambiente 
    

20 
Trato de encontrar momentos para ampliar mi 

espiritualidad 
    

21 Busco la belleza física, espiritual y emocional en la vida     

22 
Trato de encontrar respuesta a los misterios o dudas de la 

vida 
    

23 Trato de alcanzar la paz interior y la armonía     

24 Realmente disfruto escuchar música     

25 Estoy buscando un propósito en la vida     

26 Mi vida es un proceso de cambio y está en evolución     

27 
Necesito tener un vínculo emocional fuerte con las 

personas que me rodean 
    

28 
Mantener y fortalecer las relaciones con los demás es 

importante para mí 
    

29 Estoy desarrollando una visión particular de vida     

 

 

 

 

 

 

Gracias por su 

participación. 



 

CUESTIONARIO DE BURNOUT GRANADA(CBG) 

I. Ficha Sociodemográfica: 

Puesto de trabajo: …………………………… Sexo (F) (M)        Edad: …………. 

Tipo de contratación: ………………………… Fecha: ……………………………. 

 

II. Cuestionario De Burnout Granada 

INTRUCCIONES: El presente cuestionario presenta una lista de 26 ítems, lea 

cuidadosamente cada una de ellas y elija la respuesta que mejor convenga. Por 

favor solo dé una respuesta a cada pregunta y no deje ninguna en blanco. 

Gracias por su colaboración. 

A continuación, deberás responder a las 26 peguntas en un periodo no mayor 

de 15 minutos, marcando con un aspa “X” en los recuadros del 1 al 5: 

1 2 3 4 5 

Totalmente 

en 

desacuerdo. 

Desacuerdo. 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo. 
Totalmente 

de acuerdo 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 El tipo de trabajo que hago me frustra      

2 
El trabajo que tengo que realizar cada día es más de lo 

que es posible realizar en una jornada laboral 
     

3 Estoy desbordado por mi trabajo      

4 Estoy harto de mi trabajo      

5 Al final de la jornada laboral estoy agotado      

6 
Al final de la jornada me siento satisfecho con el trabajo 

realizado 
     

7 
Al iniciar la jornada laboral me da la sensación de que 

nunca he salido de trabajar 
     

8 Creo que ya no puedo más      

9 Me cuesta iniciar cada jornada laboral      



 

10 
Me gusta compartir ciertos momentos de ocio con mis 

compañeros de trabajo 
     

11 Me gusta mi trabajo      

12 Me gusta relacionarme con mis compañeros de trabajo      

13 
Me preocupo por las personas que acuden a mí en mi 

trabajo 
     

14 Estoy cansado por mi trabajo      

15 Me siento estresado en el trabajo      

16 Me siento orgulloso de mi trabajo      

17 Me siento realizado en mi trabajo      

18 Mi trabajo hace que me sienta importante      

19 Mi trabajo me decepciona      

20 Nada de lo que hago merece la pena      

21 
No he conseguido los logros que me había propuesto 

al comenzar en mi puesto de empleo 
     

22 Pienso que trabajo demasiado      

23 Sentirme cercano a mis compañeros facilita mi labor      

24 Soy capaz de comprender a las demás personas      

25 
Soy capaz de comprender las emociones de las 

personas a las que va dirigido mi trabajo 
     

26 
Soy capaz de comprender las emociones de los 

compañeros de trabajo 
     

 

  Gracias por su 

participación. 



 

Anexo 3: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado/a participante. Te invitamos cordialmente a ser parte de nuestra 

investigación, realizado por estudiantes de X ciclo de la Universidad César Vallejo 

sede Chimbote, cuyo objetivo es determinar la relación de la espiritualidad y el 

síndrome de burnout en los trabajadores de la UGEL- Casma, 2023. En este sentido 

tu participación es ANÓNIMA, es un proceso donde se reserva en estricta 

confidencialidad tus datos personales, lo cual impide que terceros puedan conocer 

tu identidad. Por último, es de libre participación, de esta manera puedes decidir no 

participar en el estudio, sin que ello tenga consecuencias negativas. 

 

Deseo ser parte de la investigación: 

 

(    ) Sí       (    ) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4: Evaluación por juicio de expertos 

Anexo 4.1 Cuestionario de Espiritualidad 

Mg. Wilverder Toribio Ponte Paredes 



 

 



 

  



 

 



 

JUEZ EXPERTO:   

 Mg. Frank Edward Gamarra Marín 



 

  



 

  



 

JUEZ EXPERTO:  

Mg. Alejandro Velez Arana 



 

  



 

 



 

 



 

JUEZ EXPERTO:  

Mg. Jessica Paola Canessia Huamanchumo   



 

 



 

  



 

 



 

JUEZ EXPERTO:  

Mg. Nino Castillo Vilela 



 

  



 

 



 

  



 

JUEZ EXPERTO:  

Dra. Iveth Mariella Flores Flores 



 

 



 

  



 

 



 

JUEZ EXPERTO:  

Mg. Ademar Vargas Díaz 



 

  



 

 



 

 

 



 

Anexo 4.2 Cuestionario de Burnout  

Mg. Wilverder Toribio Ponte Paredes 



 

 



 

  



 

 



 

JUEZ EXPERTO: 

Mg. Frank Edward Gamarra Marín 



 

 



 

  



 

 



 

JUEZ EXPERTO: 

Mg. Alejandro Velez Arana 



 

 



 

 



 

 



 

JUEZ EXPERTO:  

Mg. Jessica Paola Canessia Huamanchumo 



 

 



 

  



 

 



 

JUEZ EXPERTO:  

Mg. Nino Castillo Vilela 



 

  



 

 

 

 

 



 

 

 



 

JUEZ EXPERTO:  

Dra. Iveth Mariella Flores Flores 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

JUEZ EXPERTO: 

Mg. Ademar Vargas Díaz 



 

 



 

  



 

 



 

Anexo 5: Resultado de reporte de similitud de Turniting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. Validación y fiabilidad de instrumentos 

Anexo 6.1. Prueba Piloto   

Tabla 1: 

Relevancia, coherencia y claridad de los ítems del Cuestionario de Espiritualidad. 

Ítem  Relevancia   Coherencia   Claridad  

V IC 95% V IC 95% V IC 95% 

1 1 0.8  1 0.8  0.9 0.7  

2 1 0.8  1 0.8  0.9 0.7  

3 1 0.8  1 0.8  1 0.8  

4 1 0.8  1 0.8  1 0.8  

5 1 0.8  1 0.8  1 0.8  

6 0.9 0.7  0.9 0.7  0.8 0.6  

7 1 0.8  1 0.8  0.9 0.7  

8 1 0.8  1 0.8  0.9 0.7  

9 1 0.8  1 0.8  0.9 0.7  

10 1 0.8  1 0.8  1 0.8  

11 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

12 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

13 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

14 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

15 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

16 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

17 1 0.8  1 0.8  1 0.8  

18 1 0.8  1 0.8  1 0.8  

19 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

20 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

21 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

22 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

23 1 0.8  1 0.8  1 0.8  

24 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

25 0.9 0.7  0.9 0.7  0.8 0.6  

26 1 0.8  1 0.8  1 0.8  

27 1 0.8  1 0.8  1 0.8  

28 1 0.8  1 0.8  0.9 0.7  

29 0.9 0.7  0.9 0.7  0.9 0.7  

 

 

 

 

 



 

Anexo 6.2.  

Tabla 2 

Fiabilidad del Cuestionario de Espiritualidad en trabajadores de la UGEL-Casma 

(n=145) 

 
Can. 

Ítems 
ω 

Autoconciencia 10 0.84 

Importancia de las creencias espirituales  

4 

 

0.83 

Prácticas espirituales 6 0.87 

Necesidades espirituales 9 0.85 

 

  



 

Anexo 6.3. Prueba Piloto  

Tabla 3  

Relevancia, coherencia y claridad de los ítems del Cuestionario de Burnout. 

Ítem  Relevancia   Coherencia   Claridad  

V IC 95% V IC 95% V IC 95% 

1 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5  

2 .63 0.4  .71 0.5  .71 0.5  

3 .67 0.4  .67 0.4  .63 0.4  

4 .71 0.5  .71 0.5  .67 0.4  

5 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5  

6 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5  

7 .75 0.5  .67 0.4  .67 0.4  

8 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5  

9 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5  

10 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5  

11 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5  

12 .71 0.5  .71 0.5  .71 0.5  

13 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5  

14 .63 0.4  .54 0.3  .50 0.3  

15 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5  

16 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5 . 

17 .71 0.5  .71 0.5  .75 0.5  

18 .75 0.5 . .75 0.5  .75 0.5  

19 .75 0.5 . .75 0.5  .75 0.5  

20 .67 0.4 . .67 0.4  .67 0.4  

21 .67 0.4 . .67 0.4  .67 0.4  

22 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5  

23 .75 0.5  .75 0.5  .75 0.5  

24 .67 0.4  .71 0.5  .67 0.4  

25 .67 0.4  .67 0.4  .67 0.4  

26 .67 0.4  .67 0.4  .63 0.4  

 

 

 



 

Anexo 6.4. 

Tabla 4  

Fiabilidad del Cuestionario de Burnout en trabajadores de la UGEL-Casma (n=145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Can. 

Ítems 

 

ω 

Agotamiento Emocional 9 0.91 

Despersonalización 7 0.92 

Realización personal 10 0.79 



 

Anexo 7. Cartas  

7.1 Carta de Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Carta de la UGEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8. Evidencia de contacto 

8.1 Autores del cuestionario de Espiritualidad 

 

8.2 Autores del Cuestionario de Burnout    

 

 

 

 


