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                                                   RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la correlación entre 

calidad de vida laboral y burnout en conductores de una empresa de transporte de la 

Provincia de Huaral, 2018. El estudio realizado fue de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo correlacional, de nivel básico, con un diseño no experimental de corte 

transversal. Para ello la población estuvo conformada por 120 trabajadores y la muestra 

fue de tipo censal. Para esta investigación se utilizaron dos instrumentos, para evaluar la 

variable calidad de vida laboral se utilizó la Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral 

de Easton y Van Laar (2012), adaptado por Riega (2013), y para medir la variable burnout 

como técnica de recopilación de datos fue el Inventario de Burnout de Maslach – MBI 

(1982), adaptado por Vizcardo (2016). Como resultado principal tenemos que no existe 

correlación entre las variables de estudio presentando (Chi-cuadrado=4.147, 

p=0.386>0.05) indicando que las variables actúan de manera independiente. 

 

Palabras claves: calidad de vida laboral, burnout y conductores. 
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                                            ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to determine the correlation between quality of 

work life and burnout in drivers of a transport company in the Province of Huaral, 2018. 

The study was conducted with a quantitative approach, descriptive correlational type, 

basic level, with a non-experimental cross-sectional design. For this, the population 

consisted of 120 workers and the sample was census type. For this research, two 

instruments were used to evaluate the quality of work life variable, the Abbreviated Labor 

Quality Scale of Easton and Van Laar (2012), adapted by Riega (2013), and to measure 

the burnout variable as a technique of data collection was the Maslach Burnout Inventory 

- MBI (1982), adapted by Vizcardo (2016). As a main result we have that there is no 

correlation between the study variables presented (Chi-square= 4.147, p = 0.386> 0.05) 

indicating that the variables act independently. 

 

Keywords: quality of work life, burnout and drivers.
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1  Realidad Problemática 

 

Actualmente se puede observar que la calidad de vida laboral y burnout se está 

volviendo una problemática psicosocial, debido a que se evidencia día a día en los 

medios de comunicación, puesto que, estos fenómenos generan un profundo 

malestar en el colaborador por tener que combatir con las malas e imperfectas 

condiciones que se le brinda en su centro de labor.  

 

Desde el punto de vista laboral el conductor ejerce diversas tareas en periodos 

prolongados, exponiéndose a sufrir una sobre carga de estrés, de modo que 

deteriora su nivel emocional y psicológico, sin considerar que la conducción de 

transporte constituye uno de los oficios más estresantes, debido a que hay altas 

presiones ejercidas sobre ellos. Por lo que esto despierta mucho interés en diversas 

organizaciones que buscan clarificar los lineamentos para la detección e 

intervención ante esta situación.  

 

Asimismo, se puede ver en las investigaciones que se han confirmado que la 

“manejo de autobuses” es una labor con un índice de peligro de padecer el 

“síndrome de burnout”, ya que están arriesgados a estresores como la (conducta 

de otros conductores, horarios poco blandos, obstáculos, complicaciones 

ergonómicos de las cabinas y sonidos continuos).  

 

Pese a los constantes esfuerzos que se realiza en post del colaborador se evidencia 

que está constantemente expuesto a riesgos psico-sociales en todas las esferas de 

su vida generando pérdidas anuales para la industria (Salazar, 2015, p. 153). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013, párr. 2) precisa y define 

que el burnout es una coacción para la salud tanto individual del colaborador, 

como la salud global para la empresa en donde labora, puesto que se ve afectada 

el “bienestar mental, físico y social” del sujeto.  
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Sin embargo, a nivel mundial el “síndrome de burnout” se especificó como 

síntomas acumulados que intervienen de manera “biológicas y/o psicosociales” 

que se presentan de manera “inespecíficos” y que se desarrollan en el transcurso 

de la acción laboral como un exceso de energías; en donde las personas que 

presente “cansancio y/o sensación de fracaso”, va generar como consecuencia “el 

estrés ocupacional crónico”, que también lo podrían presentar los “conductores”  

del Perú (Mannucci y Sarabia, 2017, p. 2). 

 

Estudios revelan que en la actualidad el 21% de casos observador en américa-

latina señala padecer de cefaleas dentro de los centro de labores, manifestando que 

el 33% de colaboradores encuestados reportó encontrarse en un estado de 

cansancio laboral, siendo esta uno de los primeros síntomas del “síndrome de 

Burnout”, mientras que el 18% reportó enfermedades de gastritis a causa de 

distintas tensiones y actividades relacionadas al trabajo, señalándose además que 

el 59% de casos encuestados manifestó desmotivación para ir a trabajar  (Arenas 

y Andrade, 2013, pp. 105 - 106). 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013, párr. 3) refiere que en 

“Alemania, Finlandia y Estados Unidos” se pudo demostrar que la “relación” entre 

el aumento económico ejecutado por inconvenientes manifestados en cuanto a la 

“salud”, se debe por la presencia del “estrés laboral crónico” y/o “burnout” 

provocado por las labores que realizan en sus áreas de trabajo. 

 

Por ello, en un estudio realizado en Chile por Saavedra (2017)  se pudo evidenciar 

el impacto de relevancia que se le brinda al “conductor” en cuanto a las horas de 

conducción  y descanso que demanda ello. Se pudo mostrar que el no cumplir con 

el reglamento que se le ofrece al “conductor profesional de carga chileno” en 

mejor su seguridad, poniéndolos en peligro que se ve incrementado en altas cifras 

de accidentes, ya que el conductor tiene la responsabilidad de transportar a otras 
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personas, por ello es de gran importancia el lugar donde labora el colaborador, por 

ende se le debe dar una adecuada la calidad de vida laboral (p. 1). 

 

Asimismo, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2015) 

hace referencia que “el síndrome de Burnout y el estrés laboral crónico” causaron 

riesgos psicosociales en los colaboradores. Evidenciándose que el 80% 

manifestaron sufrir de “estrés laboral crónico y Burnout”. Llegando a la 

conclusión que era una de las vitales causas de la desventaja de (jornadas 

laborales) en Europa. Además, menos de una fracción de los centros de trabajo 

europeos orientan procedimientos para abordar dichas variables relacionados con 

la actividad laboral (p. 30). 

 

Por ello, en una investigación efectuada por Arias, Mendoza y Masías (2013), en 

Arequipa, se evidenció que otros grupos de profesionales entre ellos enfermeros 

solo un 13.5% manifiesta sufrir de este síndrome, seguido de un 6.6% en cuanto 

a profesores, asimismo de un 53% en policías y un 54.3% de conductores presenta 

elevados niveles de Burnout (p. 118). 

 

Además, en un estudio efectuado por Salazar y Pereda  (2013), en la Libertad, se 

pudo obtener que el 86.5% de conductores no sufre síndrome de Burnout, sin 

embargo el 13.5% de ellos manifiesta sufrir este síndrome (p.152). 

 

Por ende, en un estudio realizado en Lima Metropolitana por Tena  (2015), en 

donde el hecho de que un conductor padezca de altos índices de “estrés laboral”, 

podría desencadenar altos incrementos de accidentes de tránsitos. Por ello existen 

investigaciones que ponen de manifiesto lo que significa que un colaborador 

presente índices elevados de estrés en el trabajo, y sobre todo en el personal 

conductor, que en la totalidad es de género masculino; y por las mismas 

ocupaciones del puesto se ve arriesgado a situaciones estresantes como (perdurar 

sentado durante largos periodos de tiempo) aunque haya reglamentos para este 
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tipo de actividad, generalmente no se cumplen las normativas de trabajo con 

“horarios rotativos” de descanso transportando menos de 10 horas diarias (p. 19).  

 

En tal sentido la investigación se orienta a poder conocer la relación entre calidad 

de vida laboral y burnout, y a partir de los resultados tomar medidas correctivas, 

orientándose a favorecer el desarrollo y gestión de planes preventivos 

promocionales en post de los recursos humanos. 

1.2 Trabajos previos 

              1.2.1 A nivel internacional 

 

Ibañez (2017) realizó un estudio en La Paz - Bolivia titulada “El Síndrome de 

Burnout y Las Relaciones Interpersonales con el Núcleo Familiar en Conductores 

de Radio Taxi”. El objetivo fue describir el “Síndrome de Burnout y las 

manifestaciones en las relaciones interpersonales con el núcleo familiar en 

conductores”. El tipo de estudio fue descriptiva transversal de diseño no 

experimental de una muestra no probabilística. Se contó con una (n=26) 

conductores. Los instrumentos que se utilizó fueron el Inventario de Burnout de 

Maslach y la Escala de Clima Social (FES). Los resultados que se obtuvieron en 

la aplicación del MBI fue que el (96%) presenta un nivel alto agotamiento 

emocional, seguido de un (85%) evidencia un nivel alto de despersonalización y 

el (55%) manifiesta un nivel bajo de realización personal. En cuanto al resultado 

obtenido de la aplicación del FES se evidencio una adecuada relación 

interpersonal de las características principales del núcleo familiar. 

 

Oviedo, Sacanambuy, Matabanchoy y Zambrano (2016) efectuaron una 

investigación en Colombia titulada “Percepción en conductores de transporte 

urbano, sobre la calidad de vida laboral”. Cuyo propósito fundamental estuvo 

orientado a caracterizar la calidad de vida laboral del transporte público de la 

ciudad de Pasto. En cuanto al tipo de estudio fue descriptivo de diseño cuantitativo 

no experimental. Se contó con una (n=468) conductores. Para ello los datos 

recolectados se dieron a través del instrumento de la escala de actitudes frente a la 

calidad de vida laboral. Los resultados obtenidos de la percepción de salud laboral 
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en los conductores fue el (79.27%) favorable mostrando esta misma tendencia de 

un (81.0%) muy favorable en las condiciones de salud, y un (97.2%), muy 

favorable en el estilo de vida y (70.1%) favorable en el tiempo libre, sin embargo 

se notó que el (59.6%) de encuestados reportó una percepción desfavorable frente 

a las condiciones de trabajo. En cuanto a la “calidad de vida laboral” y la variable 

sociodemográfica con respecto a la edad de 21 a 30 años y de 30 a 45 años no se 

encontró que existe  una relación inversa significativa con la variable de estudio, 

asimismo con tiempo de servicio y grado de instrucción.    

 

Larriva y Sigüenza (2015) realizaron una investigación en Ecuador titulada 

“Rasgos de personalidad vulnerables al síndrome de Burnout en choferes 

profesionales de la cooperativa de Taxis Benjamín Carrión”. El objetivo principal 

fue determinar los rasgos de personalidad y la vulnerabilidad a padecer síndrome 

de Burnout en los choferes profesionales. El estudio fue de tipo transversal - 

descriptivo con un enfoque cuantitativo y cualitativo. Se contó con una (n=53) 

choferes. La recolección de los datos fueron a través del test MCMI-III y el 

Inventario de Burnout de Maslach. En los resultados obtenidos se pudo evidenciar 

que los rasgos de personalidad más frecuentes en los choferes son de tipo 

(narcisista y esquizoide), asimismo en las dimensiones de Burnout los 

colaboradores poseen el (41%) un nivel alto de agotamiento emocional, seguido 

del (55%) que presenta un nivel promedio de despersonalización y el (35%) 

manifiesta sufrir un nivel bajo de realización personal.  

 

Olivares, Jélvez, Mena y Lavarello (2013) en un estudio elaborado en Chile 

titulada “El Burnout y Carga Mental en Conductores del Transporte Público”. 

Cuyo propósito elemental fue conocer los niveles de burnout y carga mental. En 

cuanto al tipo de estudio fue descriptivo y correlacional. Para ello, se consideró la 

(n=112) conductores.  Para la recolección de datos fue a través de los instrumentos 

Inventario de Burnout de Maslach y NASA-TLX. En donde se apreció que el (23. 

22 %) presento una alta colisión entre el burnout y carga mental de los fenómenos 

presentados en la salud mental de los conductores de transporte público de 

Santiago de Chile. Los resultados obtenidos evidenciaron que los conductores 
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tienen (87%) alto nivel de agotamiento emocional, en cuanto al área de 

despersonalización (76%)  nivel alto y (79%) bajo nivel de realización personal. 

 

Bonilla, Franco y Trinidad (2013) llevaron a cabo una investigación en México 

titulada “Calidad de vida laboral de conductores de pasaje foráneo”. Cuyo 

propósito fue reconocer el nivel de satisfacción de la calidad de vida laboral 

observado de los conductores de pasaje foráneo. Para llevar a cabo el estudio se 

consideró el tipo de investigación de carácter descriptivo.  Se contó una (n=18) 

conductores. Para ello se empleó el instrumento “CVT -GOHISALO”. Los 

resultados reportaron que los factores con baja satisfacción fueron: apoyo 

organizacional para el trabajo (72,22%); incorporación al cargo de trabajo, (61,11 

%); satisfacción por el trabajo, (55,56 %); crecimiento personal, (50%); bienestar 

logrado a través del trabajo, (83,33%); y manejo del tiempo libre, (94,44 %). Sólo 

la de protección en el trabajo se consiguió un rango de satisfacción de un (50%), 

asimismo evidenciando una baja disminución en su satisfacción en la CVL de los 

conductores. 

 

            1.2.2 A nivel nacional  

 

Mannucci y Sarabia (2017) efectuaron un estudio en Perú - Lima titulada 

“Frecuencia y factores asociados al síndrome de Burnout en choferes de transporte 

público en Lima, Perú”. El propósito fue comparar las variables 

sociodemográficos y los síntomas de trastornos mentales comunes en el inicio de 

los síntomas del Síndrome de Burnout. En cuanto al tipo de estudio fue 

transversal. Se consideró la (n = 505) entre ellos conductores de combis y moto-

taxis de Lima.  La herramienta utilizada para la recopilación de información fue 

el MBI - Inventario de Burnout de Maslach. Los resultados reportaron que hubo 

una incidencia del 27.4% en los encuestados, mostrándose además que el 38.2% 

de casos percibieron un alto índice de despersonalización (DP), mientras que un 

32.2% de datos que manifestaron un nivel promedio de realización personal (RP), 

y el 18.4% señaló un alto nivel de agotamiento emocional (AE). Por ende se 

concluyó un alto nivel de predominación de los trastornos mentales comorbidos y 
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sobre-carga laboral. Con respecto a los resultados obtenidos de la variable 

sociodemográfica edad menor de 30 años y mayor de 40 años se evidencio que no 

existe una relación significativa con la variable de estudio, asimismo con grado 

de instrucción.    

 

Hurtado (2017), ejecutó una investigación en Lima Metropolitana titulada 

“Síndrome de Burnout en Conductores de una Empresa de Taxi”. El objetivo fue 

evidenciar la presencia y el nivel del “Síndrome de burnout”. Con respecto al tipo 

de estudio fue descriptivo de diseño cuantitativo no experimental. Se consideró la 

(n=232) conductores. Para obtener los resultados se empleó el Inventario de 

Burnout de Maslach. Los resultados demostraron que en el área de “agotamiento 

emocional” (5.2%) nivel alto y el (11.6%)  un alto nivel de “despersonalización”, 

y el (18.1%) en cuanto al área de “realización personal” evidencio un nivel bajo. 

En cuanto al “Síndrome de burnout” y la variable sociodemográfica con respecto 

a la edad de 20 a más se halló que no existe una relación inversa significativa con 

la variable de estudio, asimismo con tiempo de servicio y grado de instrucción no 

se halló una relación inversa significativa.    

 

Tena (2015) realizó una investigación en Lima titulada “Estrés laboral y calidad 

de vida laboral en conductores de Lima - metropolitana”. Teniendo como finalidad 

era reconocer las posibles diferencias de estrés laboral y calidad de vida laboral 

en conductores de una empresa de lima metropolitana. Para llevar a cabo el tipo 

de estudio fue descriptivo, comparativo, correlacional con un diseño no 

experimental. Se consideró una (n=200) conductores de ambas empresas 

mencionadas. En cuanto al instrumento utilizado para la las variables fueron la 

Escala de Calidad de Vida de Olson y Banes, y para la otra variable se consideró 

la Escala de Estrés Percibido de Cohen y Kamarak. Dentro de los resultados 

observados se reportó diferencias significativas (p<.001) entre ambas 

poblaciones. Por ello se manifestó el nivel de estrés laboral y calidad de vida 

laboral favorables para los conductores de lima metropolitano, así mismo se 

reportó correlaciones significativas (p < .001) con valores altos (rs > -.50**). 
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Valverde (2014) ejecutó un estudio en Trujillo titulada “Síndrome de burnout y 

clima social laboral en el personal de una empresa de transportes y servicios 

múltiples”. El objetivo de esta investigación fue determinar la correlación 

significativa entre ambas variables. Se contó con una (n=200) entre conductores 

y cobradores. Los instrumentos que se utilizó fue el (MBI) Inventario de Burnout 

de Maslach y la Escala de Clima Social Laboral en el trabajo (WES). Los 

resultados obtenidos en cuanto a la variable síndrome de burnout reveló que en el 

área de agotamiento emocional el (51%) manifiesta tener nivel alto de este 

síndrome, seguido del (63%) en cuanto al área de despersonalización evidencia 

alto nivel y el (10.1%) muestra un nivel bajo de realización personal. En cuanto a 

los resultados de clima social laboral en cuanto al área de “autorrealización y 

estabilidad” se obtuvo un nivel alto, sin embargo en la área de control el (47.5%) 

evidencia tener un nivel promedio y el (34%) demuestra nivel bajo.  

 

Arias, Mendoza y Masías (2013) llevaron a cabo un estudio en Arequipa titulada 

“Síndrome de burnout en conductores de Transporte Público de la Ciudad de 

Arequipa”. Cuyo objetivo principal fue identificar los niveles de Síndrome de 

Burnout. Con una (n=94) casos de conductores de la empresa de transporte. Para 

llevar a cabo el tipo de estudio fue descriptivo con un diseño no experimental. En 

cuanto al instrumento utilizado para la recolección de datos fue a través del (MBI) 

Inventario de Burnout de Maslach. Dentro de los resultados observados se 

encontró que los encuestados manifestaron elevados porcentajes en agotamiento 

emocional (78.7%) evidencio tener un nivel alto, con la misma característica en 

despersonalización (88.3%) y baja realización personal (37.2%). Se concluyó que 

existe elevados niveles manifestación de indicadores de burnout, demostrando que 

el (54.3%) de conductores presentaban un “nivel severo de dicho “síndrome”. 
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     1.3 Teorías relacionadas al tema  

            1.3.1 Calidad de vida 

Para Paullier (2012) explica que la calidad de vida hace referencia a los recursos 

y condiciones que se le brinda al individuo con respecto a sus necesidades básicas 

de vida, asimismo generando su satisfacción en ella, ya que mayor será la 

probabilidad de que la persona tenga una mejor calidad de vida. Sin embargo los 

factores que influyen en la calidad de vida de los sujetos es el grado de seguridad 

que se le ofrece y comodidad en los distintos ámbitos de su vida (p. 11). 

 

            1.3.1.1 Calidad de vida laboral 

Segurado y Agullo (2002) definen que la calidad de vida laboral es el que 

involucra las políticas de los recursos humanos que afectan directamente a los 

colaboradores, tales como compensaciones, beneficios, equilibrio trabajo-familia, 

horarios flexibles, salud y bienestar, seguridad laboral y beneficios  domésticos 

(pp. 830-831). 

 

Para Huerta, Pedraja y Contreras (2011) refieren que la calidad de vida laboral se 

enfoca en los beneficios que recibirá el colaborador en cuanto a sus 

compensaciones, utilidad, línea de carrera, variedad entre el trabajo y tiempo libre, 

seguido de los turnos flexibles de trabajo, salubridad laboral, comodidad y 

rentabilidad domésticos (p. 662). 

 

Del mismo modo Duro (2013) describe que calidad de vida laboral hace referencia 

al bienestar y la salud como primordial antecedente a las diversas propiedades del 

trabajo y del trabajador manifestando una experiencia subjetiva de su trabajo 

según la diferenciación inmediata  (p. 31). 

 

Blanch (2003, mencionado en Blandón, 2016) define que la CVL es el grado de 

satisfacción, bienestar físico, psicológico y social que experimenta el individuo en 

cuanto a su labor y entorno  laboral. Para ello lo dividió en dos tipos como: La 

objetiva que explica las condiciones laborales en cuanto (ambientales, salariales, 
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de estabilidad, de higiene y seguridad). La subjetiva está relacionada con la 

percepción y valoración del individuo de las condiciones laborales, el estrés 

laboral y el ambiente social (p. 25). 

           1.3.1.2 Fundamentación teórica de Calidad de vida laboral 

           Teoría de los dos factores de Herzberg  

Desde el punto de vista teórico de Herzberg (1968, mencionado en Chiavenato, 

2009) se centra en el ambiente en el que está expuesto el individuo (p. 245).  

Desde la perspectiva de Herzberg, hace referencia que la “CVL” está conformado 

por el nivel de “bienestar” que involucra las “necesidades” en el aspecto individual 

de los colaboradores dentro de la labor que realizan en la empresa. Incluyendo 

múltiples elementos que son esenciales dentro de ellas están: la “satisfacción” con 

la labor desarrollada, recompensa de los resultados obtenidos, beneficios 

obtenidos, contexto tanto físico y/o psicológico dentro de su labor, el sueldo 

percibido, autonomía y compromiso de tomar sus propias decisiones. 

Por ello, se dividen en dos agentes que intervienen de manera interna y externa en 

la labor de los colaborados dividiéndose en:  

- Factores higiénicos: Son las causas externas que involucra (la 

remuneración, la utilidad social, el tipo de control y/o autoridad) dentro de 

la organización, si no se cumple con ello se genera insatisfacción en el 

sujeto. Asimismo se debe de tomar en cuenta las condiciones físicas y 

ambientales dentro del trabajo en donde desempeña el colaborador. Para 

ello es esencial mantener un adecuado clima entre la organización y los 

colaboradores.  

- Factores motivacionales: hace referencia a crear una satisfacción 

permanente en el individuo permitiéndole un rendimiento óptimo. Para es 

importante que la persona tenga un compromiso integro con su labor, 

haciendo uso completo de sus conocimientos individuales. 

Por ende, la CVL implica los aspectos de contenido “factores intrínsecos” y los 

de contexto “factores extrínsecos” del cargo que asume el colaborador dentro de 

la organización. Asimismo, se puede evidenciar que la conducta y las actitudes 

individuales que toma el sujeto son de suma importancia para la “productividad” 
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a nivel grupal e individual, dependerá de la motivación en el trabajo y los cambios 

al ambiente de labor en que se desenvuelve el sujeto.  

           Teoría de Richard Walton 

De acuerdo a la teoría propuesta por Walton (1974) plantea que existen ocho 

componentes que afectan a la calidad de vida laboral (pp. 11-21).  

Asimismo estos factores están compuestos por: 

- Una remuneración equitativa y apropiada que involucra tanto en la equidad 

interna y externa de la organización. 

- Un adecuado contexto laboral para mantener la salud y protección del 

colaborador. 

- El empleo y desarrollo de la capacidad de la persona. 

- La retroalimentación del desempeño de cada colaborador. 

- La seguridad que brinda la empresa y las oportunidades de crecimiento 

continúo. 

- La incorporación social entre el trabajo y los subordinados.  

- Respetar el horario establecido del colaborador. 

- Ejecutar la reglamentación de la organización con el del colaborador. 

 

           Teoría de Nadler y Lawler 

Desde esta perspectiva teórica Nadler y Lawler (1983) la calidad de vida laboral 

se encuentra enfocada en la participación de los colaboradores dentro de la 

organización (pp. 20-30). 

Esta se divide en cuatro aspectos que involucra:  

- La toma de decisiones de todos los miembros de la organización.  

- Una adecuada reestructuración del trabajo a través de grupos independientes 

generando un óptimo estado psicológico y una adecuada condición física. 

- Busca tener un correcto procedimiento de recompensas mediante la 

innovación. 

- El mejoramiento de su ámbito de trabajo y el clima organizacional dentro la 

empresa.  
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La presente investigación se tomó como enfoque principal el “enfoque 

humanista”, en donde se podrá evidenciar en las siguientes teorías, para 

comprender el origen de la calidad de vida laboral que se describirán a 

continuación: 

         Teoría de Simon Easton y Darren Van Laar 

 La calidad de vida laboral es influenciada por el bienestar general, condiciones de 

trabajo, las políticas dentro de la organización y la percepción que tiene la persona 

en cuanto a su calidad de vida laboral que puede estar siendo afectada debido a su 

trabajo (Easton y Van Laar, 2012, p. 23). 

En cuanto a los seis factores psicosociales que identificaron ambos autores que 

integran la calidad de vida laboral están compuestas por: 

Interrelación trabajo – hogar: abarca el equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal evaluando el grado en que el colaborador siente que tienen control sobre 

cuándo, dónde y cómo trabajan (Easton y Van Laar, 2012, p. 14). 

Bienestar general: se encarga de evaluar hasta qué punto el individuo se siente 

bien o está contento con su vida y como esta es influenciado por su trabajo (Easton 

y Van Laar, 2012, p.13). 

Trabajo y satisfacción profesional: este factor representa el lugar de trabajo en 

donde se desempeña el colaborador y la satisfacción que esta genera en él, ya que, 

los factores que influyen en el individuo es el lugar en donde trabaja, la oportunidad 

que le ofrecen generando así su satisfacción, puesto que es primordial que el 

colaborador se sienta bien con su sentido de logro, cumplimiento de su potencial en 

sus labores, asimismo generando una alta autoestima en ella y/o el. (Easton y Van 

Laar, 2012, p.15). 

Condiciones laborales: se centra en evaluar hasta qué punto el colaborador está 

satisfecho con los recursos básicos que le ofrece la empresa, cumpliendo con la 

seguridad necesaria para que pueda realizar su trabajo de manera efectiva y las 

condiciones adecuadas dentro de su trabajo. Debido a que si ejecuta ello provocaría 

la insatisfacción en el colaborador en cuanto a sus condiciones físicas de trabajo, 

seguridad, salud e higiene en el trabajo, llegando a causar un efecto adverso en la 

calidad de vida laboral de los empleados (Easton y Van Laar, 2012, p. 17). 
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Control en el trabajo: se puede reflejar el grado en que el colaborador siente que 

puede ejercer lo que considera un nivel apropiado de control dentro de su ambiente 

laboral (Easton y Van Laar, 2012, p. 16). 

 

           1.3.1.3 Factores asociados a la Calidad de vida laboral 

            Edad y calidad de vida laboral 

Haro, Chávez y Barragán (2013) manifiestan con respecto al rango de edad entre 

20 a 30 años, de 30 a 40 años; asimismo en las edades de 50 a 60 años y de 60 a 

más, hallaron que la edad no es un elemento esencial con relación a la variable 

investigada; ya que los determinantes relacionados estrechamente involucra su 

(ambiente laboral satisfactorio y un apropiado bienestar del colaborador) (p. 17).   

            Tiempo de servicio y calidad de vida laboral 

Cabrera, Tulcan y Guerrero (2015) señalan que la variable “sociodemográfica”, 

tiempo de servicio en la cual labora el colaborador entre el rango de 1 a 5 años; 

asimismo entre la jerarquía de 30 a 35 años, seguido del rango de 35 a 45 años; 

no demuestra que sea un factor influyente en la variable investigada, ya que está 

más relacionado con las contextos laborales y el bienestar que distingue la persona 

(pp. 22-23).  

           Grado de instrucción y calidad de vida laboral 

Cabrera, Tulcan y Guerrero (2015) muestra que el grado de instrucción a nivel 

(primario, secundario y técnico incompleto), hallaron que no es un determinante 

y/o un componente fundamental para la variable investigada; ya que los 

indicadores que median esencialmente está afín con la complacencia del 

colaborador que está implicado con su medio laboral (pp. 22-23).    

            1.3.2 Burnout 

El síndrome de burnout, se le conoce por diferentes términos como: El “Síndrome 

de quemarse por el trabajo”, el “Síndrome de Desgaste Profesional”, o “Síndrome 

del Trabajador Quemado. Asimismo este síndrome involucra a todas las personas 

de los diferentes oficios, es decir que brinden un servicio humano. 

Freudenberguer (1973, citado por Sahili y Felipe, 2015) establece que el Síndrome 

Burnout se da a conocer a través de una vivencia de desilusión, fatiga e 
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indiferencia provocado por la función laboral que ejerce las personas que laboran 

directamente con otros individuos (p. 15). 

Para Napione (2011) explica que el Síndrome de Quemarse por el Trabajo es una 

contestación al estrés laboral crónico que está conformado por conductas de 

despersonalización, sensaciones negativas hacia las personas con las que trabaja, 

poca realización personal, incumplimiento de la propia función profesional y la 

vivencia de encontrarse a nivel emocional exhausto  (p. 53). 

Según Bosquet (2008), describe que el burnout involucra la salud del colaborador 

que se desencadena a consecuencia de un grave estrés manifestándose mediante 

(las respuestas psicofísicas). Debido a que se genera por  un estrés excesivo en la 

persona llegando a causarle insatisfacción provocando una sensación continuada 

de no poder más, llevándolo al punto de venirse abajo de estar al límite de las 

fuerzas. Obteniendo resultados ineficaces e insuficientes del sujeto (p. 25). 

           1.3.2.1 Causas 

Para Napione (2011) da a conocer las causas que involucra el burnout esta se 

divide en: 

- Ambiente físico de trabajo: es uno de los aspectos que genera en el individuo 

problemas en su salud. Debido que intervienen estos elementos como (el 

ruido, condiciones higiénicas, clima físico y la iluminación). Causando en el 

sujeto dificultades, y generando peligros en la persona (p.29). 

- Demandas del puesto de trabajo: refiere que el trabajo involucra los turnos 

y/o horarios del colaborador, ya que influirá en el comportamiento del sujeto 

afectando a la organización y el entorno laboral. Debido que la sobrecarga de 

tareas en cuanto (conocimientos, competencias y habilidades) causando estrés 

cada día en el colaborador (p. 29). 

- Relaciones interpersonales: la relación que se establece con las personas en 

el trabajo es esencial, ya que, influirá de una manera positiva con la 

satisfacción laboral. Asimismo una relación inadecuada entre los miembros 

de la organización generara en el individuo ansiedad y tensión (pp. 32-33). 
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            1.3.2.2 Consecuencias 

Napione (2011) refiere que existen dos tipos de consecuencias del síndrome de 

burnout que intervienen en el sujeto que están compuestas por: 

- Consecuencias Personales: dentro de este punto se involucran tres síntomas 

que afectan a la persona como: síntomas físicos en donde se presenta (fatiga, 

cansancio, dolores de cabeza, insomnio, pérdida de peso y desordenes 

gastrointestinales), con respecto a los síntomas emocionales se manifiestan 

con (irritabilidad, ansiedad generalizada, depresión, frustración, 

desorientación e impaciencia), en cuanto a los síntomas conductuales se 

evidencia con el absentismo laboral, relaciones interpersonales distantes, 

comportamiento de alto riesgo, dificultad de concentración, disminución de 

contacto con el público y/o clientes, largos periodos de baja laboral y 

disminución de la calidad de servicio prestado (pp.45-46). 

- Consecuencias Sociales: en este factor las consecuencias producidas por este 

síndrome afectan al sujeto en sus relaciones interpersonales, manifestándose 

en su conductas de forma negativa, actitudes, que no acabara cuando la 

persona decida dejar su trabajo, ya que afectara su vida personal asimismo en 

su ámbito familiar. Debido a que el sujeto no separa sus problemas laborales 

motivo por el cual prefiere estar solo (p.47). 

              1.3.2.3 Fases del proceso del “Burnout” 

Según Napione (2008) refiere que el “burnout” se divide en 5 tipos de períodos 

en donde se compone dicho “síndrome” como:  

a) Fase inicial: se percibe entusiasmo mediante el nuevo lugar de trabajo, 

teniendo expectativas positivas, sin importarle a largar las horas de 

trabajo (p. 41). 

b) Fase de estancamiento: cuando no se efectúan los intereses deseados. 

Empezando a percibir que la reciprocidad entre el “esfuerzo y la 

distinción” no es equilibrada, asimismo induciendo  inestabilidad entre 

las demandas y los recursos, volviéndose un problema psicosocial 

(estrés)  (p. 41). 

c) Fase de frustración: la labor escatima de sentido, causando la irritabilidad 

y ocasionando aprietos en el conjunto de trabajo. Asimismo provocando 
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problemas en la salud de la persona manifestándolo a nivel emocional, 

fisiológico y conductual (p. 41). 

d) Fase de Apatía: en esta fase sucede cambios a nivel conductual, 

empezando a tratar de una manera indiferente y mecánica a los usuarios 

(p. 41). 

e) Fase de quemado: cuando la persona se encuentra en un colapso 

emocional y cognitivo, obligándolo a dejar su empleo y arrastrar una vida 

profesional de frustración e insatisfacción (p. 41- 42). 

 

1.3.2.4 Fundamentación Teórica de Burnout 

         Modelo elaborado desde la Teoría Sociocognitiva del Yo 

Desde esta perspectiva teórica realizada por los primeros estudios de Albert 

Bandura. Explica que las causas psicológicas que influyen en el razonamiento 

referente a la actividad humana (Gil-Monte y Peiró, 1997, p.29).  

Los factores más significativos: 

- Los conocimientos de la persona intervienen en lo que observa y realiza, 

asimismo van generando cambios por los efectos examinados. 

- La perseverancia que el sujeto tiene para la consecución de su meta. 

- Respuestas emocionales provocadas por el estrés y/o depresión que se da por 

medio de la labor. 

 

         Modelo de Cherniss  

Define que el síndrome burnout se da a conocer cuando el profesional evidencia 

grandes expectativas y metas. Generando que se sientan motivados e identificados 

con su ámbito laboral, asimismo asignándole un significado existencial; sin 

embargo cuando fracasan en logro de sus metas se frustran y sienten que será 

imposible llegar a obtenerlos (Cherniss, 1993, p.135). 

 

Modelo de Competencia Social de Harrison 

En las investigaciones realizadas por Harrison (1993, mencionado en Gil y Peiró, 

1997) refiere que los sujetos que laboran en contacto directo con las personas 

tienden a sufrir “exceso laboral” que son las causas que se encuentran ligadas al 

“Síndrome de Burnout”, ya que estas influirán de manera positiva y/o negativa a la 

labor que ejerce el colaborador (p.31).  
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Modelo de Thompson y Cooper 

En los estudios etiológicos realizados por Thompson, Page y Cooper (1993, citado 

en Gil y Peiró, 1997) explican que el “Síndrome de Burnout”, es generado por los 

altos niveles de demanda laborales que realiza el colaborador. Por ello, tomaron en 

cuenta los dos principales factores que involucran las causas del “Síndrome de 

Burnout”, manifestando que la “autoconfianza” cumple un rol esencial en el sujeto. 

Puesto que, si la persona no tiene la “capacidad” para poder “autorregular” los 

niveles de “estrés” ocasionados por su labor empezarán a tener problemas a nivel 

mental y/o conductual perjudicando el área de agotamiento emocional (AE) y 

manifestándolo en su comportamiento despersonalización (DP) (p.221). 

 

Modelo realizado por la Teoría del Intercambio Social 

De este modelo se plantea que el factor del síndrome de Burnout es ocasionado por 

la manifestación de la carencia de equidad y/o beneficio, que explica como los 

sujetos generan efectos en el procedimiento de la semejanza social; se expresa 

cuando los individuos observan que contribuyen más de lo que perciben de 

esfuerzo y su colaboración personal (Gil y Peiró, 1997, p. 224). 

 

Modelo de Conservación de Recursos de Hobfoll y Fredy 

Desde los estudios de Hobfoll y Fredy (1989, citado por Gil y Peiró, 1997) 

manifestaron que los sujetos que sufren de “estrés”, se debe porque observan que 

su medio laboral es frustrante y/o amenazador. Dicha teoría hace referencia que si 

las personas que son capaces de afrontar de una manera “positiva” el Burnout, 

reducirán los sentimientos del SQT. Por ende, se debe de tomar atención en las 

maneras de cada persona la manera en que afronta los problemas psicosociales que 

pueda presentarse en su entorno laboral (p. 224). 

 

         Modelo de Comparación social de Bunk y Schaufeli 

Para Bunk y Schaufeli (1993, citado en Gil-Monte y Peirò, 1997) describen que el 

síndrome burnout se divide en tres tipos de factores que intervienen en el Burnout, 

la primera expone la interacción con los individuos y la segunda se de desarrollo a 

través de la adopción y semejanza social (p. 60). 

Se encuentran tres tipos de dimensiones que se inician por este Síndrome: 
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- La incertidumbre: Es la carencia de precisión del sujeto que discuta y analiza 

del cómo comportarse. 

- La percepción de equidad: Se refiere al equilibrio del individuo de lo que 

entrega y percibe mediante las etapas de su interacción. 

- Falta de control: Describe los conocimientos de la persona que tiene como 

resultados de sus actitudes laborales. 

 

         Modelo desde la Teoría Organizacional 

 En cuanto a este modelo refiere que existen factores que cumplen una función 

esencial en el inicio del síndrome de burn-out. En donde influirá el adecuado clima 

laboral dentro del contexto en donde se desempeña y la formación de la empresa, 

simultáneamente con la contribución de soluciones para enfrentar las circunstancias 

amenazantes para el sujeto (Gil y Peiro, 1997, p. 38). 

 

       Modelo de Cox, Kuk y Leiter 

       Desde el punto de vista de Cox, Kuk y Leiter (1993, citado por Gil y Peiro, 1997) 

proponen una postura transaccional para describir que el síndrome de burn-out es 

originado por un suceso del estrés laboral.  Asimismo estos autores refieren que la 

causa fundamental del síndrome es por la carencia de desarrollo personal debido al 

efecto cognitivo del individuo producto de una experiencia de estrés, presentando 

cansancio a nivel emocional afectando su salud del colaborador y mostrando 

sensación de despersonalización generados por el trabajo (p. 40).  

 

         Modelo desde la Teoría Estructural  

Desde el punto de vista de este modelo es primordial tomar en cuenta el nivel 

intrapersonal, interpersonal y organizacional para explicar el origen del burn-out. 

Se plantea por medio de modelos de intercambio, explicando que el estrés se inicia 

por la carencia de equilibrio de competencia que se da por medio de la indagación 

y la accesibilidad de respuesta del sujeto (Gil-Monte y Peiro, 1997, p. 43). 
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         Modelo de Edelwich y Brodsky 

Para Edelwich y Brodsky (1980) precisan que el SQT es una fase de   decepción 

hacia la ocupación laboral (p.108).  

Se elaboraron cuatro factores en donde explican que el SQT: 

- Primera fase: es generado por la del entusiasmo caracterizándose como un 

periodo inicial de la actividad laboral que involucra (la ilusión, la energía y 

expectativas irracionales del trabajo).  

- En cuanto a la segunda fase: hace referencia al estancamiento que el 

profesional manifiesta con su actitud llegando a valorar más su (salario, turnos 

de trabajo y promociones).  

- La tercera fase: Se centra en la frustración que se genera en el individuo.  

- Posterior a ello denominaron una cuarta fase: Se enfoca en la apatía 

considerándolo como una fuente de mecanismo de defensa ante la frustración.  

 

La presente investigación tomó como enfoque principal el “cognitivo conductual”, 

en donde se podrá evidenciar en las siguientes teorías y modelos, para comprender 

el origen del Burnout que se describirán a continuación: 

         Modelo de Maslach y Jackson 

Desde la perspectiva de este modelo tridimensional se explica que el SQT es 

producido debido a un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y 

falta de realización personal que influirán en el contexto laboral en donde se 

desenvuelve la persona (Maslach y Jackson, 1982, p.240). 

 Para Maslach y Jackson, el Síndrome de Burnout está dividido en 3 dimensiones 

en las cuales lo definieron cada una de ellas como:  
 

Agotamiento Emocional: El sujeto manifiesta cansancio y/o desaliento 

manifestándolo tanto psíquica como físicamente, mostrando una postura distante a 

nivel cognitiva y afectivo en su trabajo (Maslach y Jackson, 1982, p.240). 

Despersonalización: Son posturas negativas e indiferentes de la persona hacia los 

demás, mostrándose colérico y sarcástico a consecuencias de su carente 

rendimiento laboral y sus fracasos personales (Maslach y Jackson, 1982, p.240). 

Realización Personal: La persona es incapaz de ejecutar sus labores, generando 

resultados negativos en cuanto a su trabajo y del mismo, así afectando su nivel 
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interpersonal, baja autoestima, intolerante al trabajo que demande esfuerzo y 

disminución de su productividad laboral (Maslach y Jackson, 1982, p.240). 

 

          1.3.2.5 Factores asociados al Burnout 

          Edad y burnout: 

Aspiquian (2007) identifico que los conductores que se encuentran entre el rango 

de 21 a 50 años de edad manifestaron de que dicha variable sociodemográfica no 

interviene significativamente en la aparición del “síndrome”. Puesto que, se origina 

una evolución de las expectativas a nivel “personal y monetario”, debido a que no 

son las deseadas por el colaborador. Por ello, en cuanto más “joven” el trabajador 

sea menor será el suceso de “burnout” que hallaremos (p. 22). 

 

         Tiempo de servicio y burnout: 

Aldrete, González, Preciado y Pando (2010) revelaron que el rango de 1 a 55 años 

de tiempo de servicio laborando de los “choferes” actúan directamente en la 

revelación del “burnout”, ya que con el transitar de los años laborando la persona 

obtiene mayor “práctica y seguridad” en su labor; haciéndolo al colaborador menos 

“vulnerable” a la “tensión laboral”. Puesto que, a los primeros años de servicio 

laborando el individuo; pasa por una etapa de transición en donde adquiere 

considerable “estabilidad” (p. 15).   

 

         Grado de instrucción y burnout: 

Zabel y Arias (2013) señalan que la concordancia entre el “burnout” y la variable 

demográfica “grado de instrucción”, muestran que funcionan individualmente. 

Debido a que no intercede como un constituyente de alarma ante las “conductas 

y/o condiciones” que pueda desencadenar dicho “síndrome”. Sin embargo, constan 

una sucesión de circunstancias que ocasionan “sobrecarga y estrés” en los 

colaboradores como (efectuar una labor con amenaza en las “tareas o tiempo” que 

demandan altos niveles de cuidado) (p. 33). 
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1.3.2.6 Relación entre calidad de vida laboral y burnout 

 La calidad de vida laboral (CVL) involucra la satisfacción, la salud y el bienestar 

del colaborador, por ello es importante que el colaborador esté en óptimas 

condiciones teniendo en cuenta su (higiene, seguridad y salario) en su trabajo, y los 

beneficios que se le brinden sean de calidad. Sin embargo, uno de los factores que 

influye en la es el Burnout o síndrome de “quemarse” por el trabajo, debido a que 

se manifiesta por una reacción al “estrés laboral crónico” que está compuesta por 

“actitudes y sentimientos negativos” hacia las individuos con quienes se labora, 

puesto que la base para que se desencadene este síndrome es el  contacto directo 

con el usuario que muchas veces suele ser bastante intenso y poco gratificante, 

causando (la desmotivación por el trabajo, la insatisfacción y absentismo laboral) 

hasta provocar el propio desbordamiento de la persona, ya que la persona se 

encuentra emocionalmente agotado (Flores, Jenaro, Cruz, Vega y Pérez, 2013, p. 

8).  

 

1.4  Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación entre calidad de vida laboral y burnout en conductores de una 

empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018? 

 

1.5   Justificación del estudio 

 

La ejecución del presente estudio es incentivado frente al interés e importancia que 

coexiste ante un problema que se viene originando en los últimos años en las 

diferentes empresas de transportes, motivo por el cual se ha planteado el presente 

estudio, es decir relacionar la calidad de vida laboral y burnout en conductores de la 

Provincia de Huaral. 

 

Esta investigación se apoya en la demostración de los resultados en base a las teorías 

que se han utilizado, asimismo dándose a conocer los resultados obtenidos en base a 

calidad de vida laboral y burnout, en la empresa de transporte sobre el cual se realiza 

el estudio. Por ello, se pretende llevar a cabo estrategias de acuerdo a los resultados 

conseguidos para mejorar su la calidad de vida laboral y a su vez lograr un manejo 

adecuado del estrés. 
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Al realizar el estudio se pretende mejorar la calidad de vida laboral y el manejo 

adecuado del estrés que manifiesten los conductores de dicha empresa de transporte 

por medio de la ejecución y desarrollo de programas, talleres y charlas de prevención 

e intervención, de acuerdo a la problemática psicosocial existente. Por otro lado, los 

beneficiados en este estudio serán los conductores de una empresa de transporte de 

la provincia de Huaral, ya que en ellos se orienta la problemática calidad de vida 

laboral y burnout. 

 

Por otra parte, esta investigación ayuda a elaborar estrategias de afrontamiento ante 

las manifestaciones de estrés y optimizar la calidad de vida en el colaborador con la 

finalidad de mejorar. 

 

Se observa al proponer como un acontecimiento de un problema, en este caso en un 

grupo de conductores con respecto a su calidad de vida laboral y burnout en el ámbito 

laboral. Del mismo modo, para poder lograr con los objetivos del presente estudio se 

acude al empleo de técnicas de investigación en base al cuestionario y procesamiento 

en programas estadísticos para poder conocer y hallar la relación de las variables del 

presente estudio denominada calidad de vida laboral y burnout, se hará uso de dos 

instrumentos validadas en este medio que midan ambas variables.  

 

Finalmente, se resalta la importancia de realizar el presente estudio, ya que son temas 

de actualidad y en el futuro pueda ser una referencia o antecedente para las 

investigaciones posteriores que se puedan realizar en base a las variables que se 

trabajan en el presente estudio. 
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1.6   Hipótesis 

                  1.6.1 Hipótesis general 

Ha: Existe correlación inversa y significativa entre calidad de vida laboral y burnout 

en conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018. 

 

  1.6.2 Hipótesis Específicos  

HE1: Existe correlación inversa y significativa entre las dimensiones de calidad de 

vida laboral y las dimensiones de burnout en conductores de una empresa de 

transporte de la Provincia de Huaral, 2018. 

 

HE2: Existe correlación inversa y significativa entre calidad de vida laboral y 

burnout en conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 

según edad. 

 

HE3: Existe correlación inversa y significativa entre calidad de vida laboral y 

burnout en conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 

según tiempo de servicio. 

 

HE4: Existe correlación inversa y significativa entre calidad de vida laboral y 

burnout en conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 

según grado de instrucción. 

 

1.7   Objetivos   

    1.7.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre calidad de vida laboral y burnout en conductores de 

una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018. 

 

           1.7.2 Objetivos específicos  

OE1: Determinar la relación entre las dimensiones de calidad de vida laboral y las 

dimensiones de burnout en conductores de una empresa de transporte de la 

Provincia de Huaral, 2018. 

 

OE2: Determinar la relación entre calidad de vida laboral y burnout en 

conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, según edad. 
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OE3: Determinar la relación entre calidad de vida laboral y burnout en 

conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, según tiempo 

de servicio. 

 

OE4: Determinar la relación entre calidad de vida laboral y burnout en 

conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, según grado 

de instrucción. 

 

OE5: Describir los niveles de calidad de vida laboral por dimensiones en 

conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018. 

 

OE6: Identificar los índices de burnout en conductores de una empresa de 

transporte de la Provincia de Huaral, 2018. 

 

OE7: Describir los niveles de burnout por dimensiones en conductores de una 

empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018. 
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II. MÉTODO  

 

       2.1 Diseño, tipo y nivel de investigación 

              2.1.1 Diseño de investigación 

Para Carrasco (2015) describe que el diseño no experimental se da en aquellas 

variables independientes que carecen de utilización intencional. Debido a que no 

poseen grupos experimentales y tampoco de control. Sin embargo, examinan e 

investigan los fenómenos y hechos de la realidad en un tiempo determinado 

(p.71). 

 

Según Carrasco (2015) define que el diseño de corte transversal se utiliza para 

realizar estudios de investigación abarcando los  fenómenos y hechos de la 

realidad, en una determinada circunstancia (p. 72).  

 

2.1.2 Tipo de investigación 

La presente investigación fue de tipo descriptivo. El cual se refiere a determinar 

(las cualidades importantes y/o cualquier otro hecho que esté sometido a un 

análisis). Con la única finalidad de describir acontecimientos o situaciones. 

Debido a que no está inclinado en probar determinadas hipótesis ni comprobar 

explicaciones. Sin embargo pueden servir para demostrar hipótesis específicas 

(Carrasco, 2015, p. 74). 

 

De igual manera, fue  de tipo correlacional, ya que su finalidad es determinar el 

grado de concordancia que hay entre dos o más variables. Con este tipo de 

investigación se persigue esencialmente poder determinar el grado de variación 

existente entre uno o varios factores que puedan estar relacionados con la 

modificación entre otro u otros factores (Beltrán, 2014, p. 160). 

 

2.1.3 Nivel de investigación 

El nivel de investigación fue básica, ya que indaga el “conocimiento” en base a 

la recaudación de antecedentes, asimismo se enfoca en la “información” que ya 

existe en el contexto, que se elabora en base a (teorías, leyes y/o hipótesis). Por 

ello, es primordial que el investigador conozca y entienda la problemática a 

tratar, para que pueda crear discernimientos nuevos (Carrasco, 2015, p. 37). 
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2 .2  Variables y operacionalización 

 

 2.1.1 Calidad de Vida Laboral 

 

         Definición conceptual 

     La calidad de vida laboral es influenciada por las políticas de la organización, las 

condiciones laborales y el bienestar general que intervienen en la labor del 

colaborador (Easton y Van Laar, 2012, p.1). 

         Definición operacional 

Será medida a través de los resultados obtenidos mediante la Escala Abreviada de 

Calidad de Vida Laboral. 

         Dimensiones 

a) Interrelación trabajo – hogar: 5, 6, 13, 14, 15, 17 y 19. 

b) Bienestar general: 8, 12 y 16. 

c) Trabajo y Satisfacción profesional: 1, 2 y 3. 

d) Condiciones laborales: 7, 9 10 y 11. 

e) Control en el trabajo: 4 y 18. 

       Escala de medición 

       Intervalo. 

         2.2.2 Burnout 

         Definición conceptual 

El síndrome de quemarse es producido por el agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal que influirán en el contexto laboral en 

donde se desenvuelve la persona (Maslach y Jackson, 1982, p. 240). 

         Definición operacional 

Será medida a través de los resultados obtenidos mediante el Inventario de Burnout 

de Maslach. 

         Dimensiones 

a) Agotamiento emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. 

b) Despersonalización: 5, 10, 11, 15 y 22. 

c) Realización Personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. 

        Escala de medición 

        Intervalo. 
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2.3 Población y muestra  

         2.3.1 Población 

       La población estuvo constituida por 120 conductores de una empresa transporte de 

la Provincia de Huaral siendo está el conjunto de elementos que corresponde a un 

universo de estudio que se obtiene en relación con las variables problemáticas de la 

realidad. Asimismo hace referencia a las características en común que posee el grupo. 

Definiéndolo en una agrupación del cual involucra la naturaleza, la magnitud, el 

espacio y tiempo (Beltrán, 2014, p. 165). 

 

El rango de las edades de la población estudiada es de 20 a 70 años de edad. En 

cuanto al tiempo de servicio de los conductores en la población investigada fluctúan 

de 0 a 45 años de servicio en la empresa. Con respecto al grado de instrucción de la 

población estudiada es de nivel primario, secundario y técnico.  

 

2.3.2 Muestra 

La muestra fue de tipo censal, ya que, se seleccionó el 100% de la “población”, 

debido que se consideró un número manejable de sujetos. Asimismo, la “muestra 

censal” es aquella en el cual todos los componentes de investigación son estimadas 

como muestra” (Valderrama, 2015, p. 184). 

 

Por ello, se tomó en cuenta a toda la población de estudio, es decir a los 120 

conductores de una empresa transporte de la Provincia de Huaral. Siendo una muestra 

censal. 

  2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

         2.4.1 Técnicas de recolección de datos 

Para el presente trabajo se empleó los siguientes instrumentos que permitirá recabar 

información y posterior a ello se obtendrán los resultados. 

     Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral (WRoL) 
   

a) Ficha técnica 
   

     1. Nombre           : Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral  

(Simón Easton y Darren Van Laar – 2012). 

  2. Adaptado por                                  : Riega Talledo, María. 

3. Año de publicación          : 2013.  
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4. Población                                       : Operarios. 

5. Aplicación          : Individual o Colectivo. 

6. Ámbito de aplicación                    : de 18 años en adelante. 

7. Duración           : 16 minutos aproximadamente. 

8. Finalidad                                         : Evaluar el nivel de calidad de vida  laboral           

de los trabajadores. 

9. Número de ítems                              : 19 ítems. 

           10. Áreas que evalúa                          

 

 

       11. Material                       : Manual auto-corregible. 
 

b) Descripción del Instrumento 

     La Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral se creó para evaluar el nivel de 

calidad de vida en el ambiente laboral. 

       Está compuesta por  19 ítems significativos todo lo que ocurre en su vida laboral y 

cómo influye está en su vida personal. La evaluación dura 16 minutos 

aproximadamente.  Los factores que mide esta escala es: interrelación trabajo - hogar, 

bienestar general, trabajo y  satisfacción profesional, condiciones laborales y control 

en el trabajo. 
 

c) Normas de  Aplicación  

Para la aplicación de la Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral (WRQoL) se 

procedieron a lo siguiente: 

- Distribuir las hojas  WRQoL. 

- Solicitar el llenado de los datos personales y laborales requeridos. 

- Explicar el motivo de la evaluación. 

- Ofrecer aclaración apropiada con respecto a las inquietudes de la prueba. 

- Asegurarse que todos los datos y respuestas hayan sido debidamente 

resueltos. 

d) Puntuación de los ítems 

      Las valoraciones que se utilizarán son del 1 al 5 donde: 

- 1 es igual a Nunca. 

- 2 es igual a Casi nunca. 

- 3 es igual a A veces. 

: Interrelación trabajo – hogar, bienestar 

general, trabajo y satisfacción 

profesional, condiciones laborales y 

control en el trabajo. 
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- 4 es igual a Casi siempre. 

- 5 es igual a Siempre. 

e) Normas de calificación 

      Se realizaron los siguientes pasos para la calificación del instrumento: 

1. Se sumaron las respuestas que hayan brindado los evaluados a cada factor y 

se procederá a anotar a un lado por cada puntaje obtenido de los cinco factores. 

2. Asimismo se sumaron la prueba en su conjunto para alcanzar el puntaje 

general (sin tomar en cuenta el ítem 19). 

3. Después se procedieron a comparar con el último ítem si el puntaje general 

obtenido tiene relación con la contestación del ítem 19. 

4. Se aclaró en el cuadro de baremos para poder obtener la puntuación percentil 

y apuntarlo en un lado de la prueba. 

5. Se evalúo la puntuación directa que se haya obtenido de cada uno de los cinco 

factores. 

6. Una vez obtenido esto, se procedió a leer los resultados por cada ítem o la 

explicación literal de cada puntaje. 

f) Ítems directos 

Directos: los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 

fueron redactados de manera positiva.  

g) Descripción de corrección   

      Se utilizaron los siguientes pasos para la calificación del instrumento: 

- Primero se sumarán las respuestas de cada factor brindado por el evaluado 

después  se anotara a un lado por cada puntaje obtenido de los seis factores.  

- Segundo se sumará en su conjunto las repuestas para obtener el puntaje 

general. Sin considerar el ítem 19.  

- Tercero se procederá a verificar con el ítem 19 si el puntaje general obtenido 

tiene relación con la respuesta de dicho ítem. 

- Cuarto se verificara en el cuadro de baremos para poder obtener la puntuación 

percentil. 

- Quinto se comprueba la puntuación directa que se haya obtenido de cada 

dimensión. 

- Sexto se procederá a la explicación los resultados por cada ítem. 
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h) Aspectos psicométricos: Validez y confiabilidad  

       Validez 

La validez de contenido del instrumento calidad de vida laboral tuvo valores de V de 

Aiken (p>0.8) evidenciando que los ítems miden la variable que se pretende medir. 

       Confiabilidad 

 La confiabilidad hace referencia a la magnitud que tiene una prueba de “medición”, 

donde su aplicación puede ser repetida al mismo objeto u sujeto obteniendo los 

mismo resultados, demostrando coherencia, objetividad y claridad  en la 

investigación (Cortes, 2016, p. 83). 

Se determinó que la confiabilidad por consistencia interna de Alfa de Cronbach fue 

de 0.85 hace referencia que el instrumento es consistente y coherente. 

i) Prueba Piloto 

Se administró el instrumento a una muestra de 60 conductores en una empresa de 

transporte en las similares características a las muestra trabajar. 

Validez 

Se pueden apreciar los resultados de la V de Aiken de la Escala Abreviada de Calidad 

de Vida Laboral fue de (p>0.8). Los valores adquiridos mostraron que ningún ítem 

será eliminado, manteniéndose los 19 ítems de la escala. 

 

       Confiabilidad 

Se determinó que la confiabilidad por consistencia interna del Alfa de Cronbach es 

de 0.80 haciendo referencia que el instrumento hace referencia que el instrumento es 

consistente y coherente. 

       Baremos 

La puntuación general de la Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral en 

conductores, fue dividida desde el nivel muy bajo de 0 a 53, seguido del nivel bajo 

de 54 a 62,  en cuanto al nivel promedio desde 63 a 74, posteriormente el nivel alto 

de 75 a 80, y un nivel muy alto de 80 a más.  

 

En cuanto a la puntuación por dimensiones de la Escala abreviada de calidad de vida 

laboral. Primera dimensión interrelación trabajo-hogar, nivel muy bajo de 9 a 15, 

nivel bajo de 16 a 20, nivel promedio 21 a 23, nivel alto 24 a 26 y nivel muy alto 27 
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a 35. Segunda dimensión bienestar general, nivel muy bajo de 3 a 8, nivel bajo de 9 

a 10, nivel promedio de 11 a 12, nivel alto 13 a 14 y nivel muy alto de 15 a 16. 

Tercera dimensión trabajo y satisfacción profesional, nivel muy bajo de 3 a 7, nivel 

bajo de 8 a 10, nivel promedio de 11 a 12, nivel alto de 13 a 14 y nivel muy alto de 

15 a 16. Cuarta dimensión condiciones laborales, nivel muy bajo 4 a 7, nivel bajo de 

8 a 12, nivel promedio 13 a 14, nivel alto de 15 a 18 y nivel muy alto 19 a 20. Quinta 

dimensión control en el trabajo, nivel muy bajo de 2 a 3, nivel bajo de 4 a 5, nivel 

promedio de 6 a 7, nivel alto de 8 a 9 y nivel muy alto de 10 a 11. 

       Inventario de Burnout de Maslach (MBI) 

 

a) Ficha técnica 

1. Nombre                                           : Inventario de Burnout de Maslach (Maslach, C. y 

Jackson, S. – 1982) 

2. Adaptado por                       : Vizcardo Vallejos, Wendy. 

3. Publicación                                      : 2016. 

4. Población                                         : Conductores. 

5. Aplicación            : Individual o colectiva  

6. Ámbito de aplicación            : Laboral. 

7. Duración             : 15 minutos aproximadamente.                                                     

     8. Finalidad                                   : Evaluar los tres niveles del síndrome de estrés  

asistencial que desencadenan: agotamiento 

emocional, despersonalización y realización 

personal. 

b) Descripción del Instrumento 

Inventario de Burnout de Maslach se desarrolló para evaluar los niveles del 

síndrome de estrés ocupacional.  

Está conformada por 22 ítems, en la cual evalúa las áreas de: agotamiento 

emocional, despersonalización y realización profesional. 

c) Normas de las Normas de Aplicación 

Para la aplicación se realizaron el siguiente procedimiento: 

- Se le distribuyo el cuadernillo. 

- Requirió el llenado de los datos personales requeridos. 

- Luego se le explico el motivo y la consigna de la aplicación de la prueba. 

- El instrumento tuvo como tiempo limitado 15 minutos aproximadamente. 
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- Brindar explicación con relación a inquietudes que se puedan dar en la 

resolución de la prueba. 

- Corroborar que los datos y respuestas requeridas estén correctamente 

llenados. 

d) Puntuación de los ítems 

Está conformada del 0 al 6: 

- 0 Nunca.  

- 1 Algunas veces al año o menos.  

- 2 Una vez al mes o menos.  

- 3 Algunas veces al mes.  

- 4 Una vez a la semana.  

- 5 Varias veces a la semana.  

- 6 Todos los días.  

e) Ítems inversos y directos 

Inversos: los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21 fueron redactados de manera 

negativa. 

Directos: los ítems 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20 y 22 fueron 

redactados de manera positiva. 

f) Normas de calificación  

La calificación de la prueba original se realizó de la siguiente manera para cada 

dimensión: 

Agotamiento Emocional: Está conformada por 9 ítems, el puntaje máximo es 

54, si la puntuación en dicha subescala es mayor; asimismo se evidenciara que 

mayor es el agotamiento emocional 

Despersonalización: Está conformada por 5 ítems, el puntaje máximo es 30, si 

la puntuación en dicha subescala es mayor; se evidenciara que mayor es la 

despersonalización. 

Realización personal: Está conformada por 8 ítems, el puntaje máximo es 48, 

si la puntuación en dicha subescala es mayor; se evidenciara que mayor es la 

realización personal, asimismo en cuanto a esta dimensión se debe de tener en 

cuenta una puntuación inversamente proporcional en el grado de Burnout. Por 

ello, a menor puntuación en la subescala de realización personal se evidenciará 

que la persona está más afectada. 
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g) Aspectos psicométricos: Validez y Confiabilidad  

      Validez  

La validez de contenido del instrumento Inventario de Burnout de Maslach fue 

desde (p>0.9)  evidenciando que los ítems miden la variable que se pretende 

medir. 

              Confiabilidad 

Es el esquema para adquirir resultados consistentes de medidas continuas de la 

misma persona, puesto que, evalúa el nivel de continuidad de los resultados 

logrados en la investigación bajo condiciones iguales. Ya que, al ser aplicada en 

reiterados tiempos, a la mismo sujeto y en diferentes contextos, se demostrara 

resultados iguales (Beltrán, 2014, p. 159). 

        El análisis de confiabilidad se realizó por medio del Alfa de Cronbach  cada 

dimensión que evalúa el Inventario de Burnout de Maslach, obteniendo en el 

área de agotamiento emocional de 0.79; asimismo en el área de 

despersonalización un 0.90, y realización personal de 0.71. 

h) Prueba Piloto 

 Se administró el instrumento a una muestra de 60 conductores en una empresa 

de transporte en las similares características a las muestra trabajar. 

Validez  

 Se pueden apreciar los resultados de la V de Aiken del Inventario de Burnout de 

Maslach es (p>0.8). Los valores adquiridos muestran que ningún ítem será 

eliminado, manteniéndose los 22 ítems del inventario 

Confiabilidad 

 Se pudo determinar que la confiabilidad por consistencia interna del Alfa de 

Cronbach es de 0.85 hace referencia que el instrumento es consistente y 

coherente. 

Baremos 

Puntuación del Inventario de Burnout de Maslach por dimensiones en 

conductores. En cuanto a la primera dimensión agotamiento emocional, el nivel 

muy bajo es de 9 a 17, nivel bajo de 18 a 21 y nivel promedio de 22 a 24. Segunda 

dimensión despersonalización, nivel muy bajo es de 5 a 7, nivel bajo de 8 a 10 y 
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nivel promedio de 11 a 12. Tercera dimensión realización personal, nivel muy 

bajo de 8 a 13, nivel bajo de 14 a 17 y el nivel promedio de 18 a 20. 

              

                  2.5  Métodos de análisis de datos 

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, ya que los datos recolectados 

de la población seleccionada fueron expresados gráficamente a través del software 

estadístico SPSS 24 para la respectiva interpretación de los resultados. 

 De forma más específica se procedió en los siguientes pasos: 

a) Para hallar la validez de contenido se contó con la calificación de 5 jueces 

expertos en el área, los cuales evaluaron cada uno de los ítems de la  prueba de 

calidad de vida laboral y burnout.  

b) Para realizar el ingreso de la base de datos: Se trabajó con el programa SPSS 

24 y MS Excel 2013. 

c) Para la comprobación de la confiabilidad: Se utilizó el Coeficiente Alfa de 

Cronbach. 

d) Para determinar la prueba de normalidad se realizó Kolmogorov – Smirnov y 

se comprobó que la distribución de la muestra no se ajusta a parámetros 

normales de distribución. 

e) Para la baremación: Se ejecutó percentiles generales y puntuaciones de niveles 

por dimensiones de calidad de vida laboral y burnout. 
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                     2.6 Aspectos éticos  

 

Para poder llevar acabo con la realización de las evaluaciones con el grupo 

correspondiente, se contó con la autorización de la Universidad César Vallejo, a 

través de una carta presentación dirigido a la persona a cargo de la empresa en 

donde se especificó los fines de la investigación.  

Asimismo, se realizó un consentimiento informado en el cual se explicó el motivo 

del estudio a cada integrante. También se solicitó el documento para la 

administración de los cuestionaros, avalando a su vez que su identidad se mantuvo 

en anonimato.  

De esta manera se ejecutó el aspecto ético para generar el respeto hacia los 

participantes, garantizándoles su objetividad y confidencialidad a nivel científico, 

de esta manera se le proporciono a la empresa los resultados obtenidos de la 

investigación. 
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III. RESULTADOS  

Prueba de normalidad 

Tabla 1 

Prueba de Normalidad K-S del total de la variable calidad de vida laboral con sus 

dimensiones y las dimensiones de burnout 

Variables con dimensiones 

Kolmogorov-Smirnov 

      

Estadístico 

                                  

gl                    Sig. 

Interrelación trabajo - hogar ,108 120 ,002 

Bienestar general ,126 120 ,000 

Trabajo y satisfacción profesional ,184 120 ,000 

Condiciones laborales ,104 120 ,003 

Control en el trabajo ,174 120 ,000 

Total de calidad de vida laboral  

Agotamiento emocional 

Despersonalización 

Realización personal 

,117 

,257 

,235 

,231 

120 

120 

120 

120 

,000 

,000 

,000 

,000 

 

En la tabla 1, se puede apreciar el análisis de la prueba de normalidad de la variable 

calidad de vida laboral el valor estadístico relacionado a la prueba nos refiere un valor 

estadístico de 0.117 con un valor de significancia de 0.000 (p˂ 0.05) indicando que no se 

ajusta a criterios normales de distribución. Asimismo en cuanto al valor de significancia 

para las dimensiones de la variable calidad de vida laboral  son de 0.000 por lo tanto los 

datos de variable no se ajustan a criterios normales de distribución. 

En cuanto a las dimensiones de la variable burnout el valor de significancia son de 0.000 

(p˂ 0.05) indicando que no se ajusta a criterios normales de distribución. 
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Estadística Inferencial  

Tabla 2 

Correlación entre calidad de vida laboral y burnout en conductores de una empresa de 

transporte de la Provincia de Huaral, 2018 

 Valor gl 

Sig. asintótica  

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,049 4 ,550 

Razón de verosimilitud 4,147 4 ,386 

Asociación lineal por lineal ,439 1 ,508 

N de casos válidos 120   

En la tabla 2, se observa que el estadístico Chi-cuadrado es 4.147, además con un valor 

de significancia de 0.386 (p>0.05). Se demuestra que la calidad de vida laboral no está 

relacionada significativamente en el burnout en conductores de una empresa de transporte 

de la Provincia de Huaral. Por lo tanto, se puede inferir que las variables de estudio actúan 

de manera independiente en la población estudiada. 

 

Tabla 3 

Correlación entre las dimensiones de  calidad de vida laboral y las dimensiones del 

burnout en conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018 

  
Agotamiento 

emocional 
Despersonalización 

Realización 

personal 

Interrelación 

trabajo - hogar 

Rho de Spearman -,166* -,183* .098 

Sig. (bilateral) ,035 .023 .143 

Bienestar 

general 

Rho de Spearman ,091 -,196* -.141 

Sig. (bilateral) ,162 .016 .063 

Trabajo y 

satisfacción 

profesional 

Rho de Spearman -,215** -,231** .106 

Sig. (bilateral) ,009 .006 .124 

Condiciones 

laborales 

Rho de Spearman -,086 -.118 .066 

Sig. (bilateral) ,175 .099 .236 

Control en el 

trabajo 

Rho de Spearman ,046 .107 -.076 

Sig. (bilateral) ,310 .122 .204 
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En la tabla 3, se demuestra que existe correlación solo en algunas dimensiones de ambas 

variables, como en la dimensión interrelación trabajo - hogar y las dimensiones 

agotamiento emocional y despersonalización; asimismo, en las dimensión bienestar 

general y la dimensión despersonalización; de igual forma, en la dimensión trabajo y 

satisfacción profesional y la dimensión agotamiento emocional y despersonalización; y 

en la dimensión condiciones laborales no existe correlación entre las dimensiones de 

burnout, asimismo en la dimensión control en el trabajo.   

 

Tabla 4 

Correlación entre calidad de vida laboral y burnout en conductores de una empresa de 

transporte de la Provincia de Huaral, según edad 

Edad Valor gl 

Sig.asintótica                               

(2 caras) 

20 a 30 años Chi-cuadrado de Pearson 1,029 2 ,598 

Razón de verosimilitud 1,103 2 ,576 

Asociación lineal por lineal ,892 1 ,345 

N de casos válidos 30    

31 a 40 años Chi-cuadrado de Pearson 2,855 4 ,582 

Razón de verosimilitud 3,657 4 ,454 

Asociación lineal por lineal ,762 1 ,383 

N de casos válidos 34    

41 a 50 años Chi-cuadrado de Pearson 2,478 2 ,290 

Razón de verosimilitud 2,490 2 ,288 

Asociación lineal por lineal ,876 1 ,349 

N de casos válidos 22    

51 a 60 años 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-cuadrado de Pearson ,972 3 ,808 

Razón de verosimilitud 1,323 3 ,724 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

N de casos válidos 25    
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61 a 70 Chi-cuadrado de Pearson 3,600 2 ,165 

Razón de verosimilitud 4,727 2 ,094 

Asociación lineal por lineal 3,125 1 ,077 

N de casos válidos 9    

 

En la tabla 4, se presenta el análisis mediante el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, en 

donde se observa que entre las variables calidad de vida laboral y burnout en conductores 

en edades de 20 a 30 años, de 31 a 40 años, de 41 a 50 años, 51 a 60 años y de 61 a 70 

años; por lo tanto no se halló relación según edad, puesto que el valor de significancia es 

mayor a (p valor > 0.05). Esto permite inferir, que los rangos de edades de los 

colaboradores, no intercede de manera significativa para la correlación de las variables 

investigadas. 

Tabla 5 

Correlación entre calidad de vida laboral y burnout en conductores de una empresa de 

transporte de la Provincia de Huaral, según tiempo de servicio 

Tiempo de servicio Valor 
gl 

Sig.Asintótica 

 (2 caras) 

0 a 5 años Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

1,825                          

2,614 

,242 

 61 

4 

4 

1 

  

  

,768 

,624 

,623 

  

  

6 a  15 años Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

,529 

,545 

,204 

32 

  

2 

2 

1 

  

  

,768 

,761 

,651 

  

  

16 a 25 años Chi-cuadrado de Pearson               

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

3,350 

3,741 

,059 

13  

3 

3 

1 

  

  

,341 

,291 

,808 

  

  

26 a 35 años Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

2,100 

2,831 

1,750 

7  

2 

2 

1 

  

  

,350 

,243 

,186 
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36 a 45 años Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

 3,938 

5,062 

3,025 

7  

2 

2 

1 

  

  

,140 

,080 

,082 

  

  

 

En la tabla 5, se presenta el análisis mediante el estadístico de Chi-cuadrado de Pearson, 

en la cual se observa que entre las variables calidad de vida laboral y burnout en 

conductores según tiempo de servicio de 0 a 5 años, de 6 a 15 años, de 26 a 35 años y de 

36 a 45 años; no presenta relación con las variables investigadas, ya que el valor de 

significancia es mayor a (p> 0.05). Esto nos permite inferir, que el tiempo de servicio de 

los trabajadores no interviene de manera significativa para la correlación de las variables 

estudiadas. 

 

Tabla 6 

Correlación entre calidad de vida laboral y burnout en conductores de una empresa de 

transporte de la Provincia de Huaral, según grado de instrucción 

Grado de instrucción                                                              Valor         gl               Sig. 

                                                                                                                          Asintótica  

                                                                                                                 (2 caras)                                                                                                                    

Primaria                       Chi-cuadrado de Pearson                   3,000         2               ,223 

                                     Razón de verosimilitud                     4,186          2              ,123 

                                     Asociación lineal por lineal              2,022          1              ,155 

                                     N de casos válidos                                 12 

Secundaria                   Chi-cuadrado de Pearson                  2,717          4               ,606 

                                     Razón de verosimilitud                     3,449          4              ,486                                         

                                     Asociación lineal por lineal                ,501           1             ,479 

                                     N de casos válidos                                 98 

Técnico                        Chi-cuadrado de Pearson                  2,000           3             ,572 

                                     Razón de verosimilitud                     2,773           3             ,428 

                                     Asociación lineal por lineal              1,328           1             ,249 

                                     N de casos válidos                                 10 

 

En la tabla 6, se presenta el análisis estadístico de Chi-cuadrado de Pearson, lo cual se 

observa que entre las variables calidad de vida laboral y burnout en conductores de una 
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empresa de transporte no presenta relación según grado de instrucción (p> 0.05).  

Esto nos permite inferir, que el grado de instrucción de los colaboradores no interviene 

de manera significativa en la correlación de las variables de estudio.  

 

Estadística descriptiva  

Tabla 7 

Niveles de calidad de vida laboral por dimensiones 

 

En la tabla 7, se observa los niveles por dimensiones de la variable calidad de vida laboral. 

En la dimensión interrelación trabajo – hogar el nivel de mayor porcentaje es el promedio 

con un 33.3% y el de menor proporción el nivel muy bajo con un 0.8%. En la dimensión 

bienestar general el nivel con mayor porcentaje es el promedio con un 44.2% y el de 

menor proporción los niveles muy alto y muy bajo con un 3.3% y 2.5% respectivamente. 

En la dimensión trabajo y satisfacción profesional el nivel con mayor proporción es el 

nivel bajo con un 38.3% y el de menor proporción son los niveles muy alto y muy bajo 

con un 2.5% y 0.8% respectivamente. En la dimensión condiciones laborales, presenta 

mayor proporción en el nivel alto  con un 54.2%  y de menor proporción son los niveles 

muy altos y muy bajos con un 0.8% y 0%. Finalmente en la dimensión control en el 

trabajo el de mayor porcentaje se encuentra en el nivel promedio con un 55% y el de 

menor proporción los niveles muy bajo y muy alto con un 2.5% y 0.8% respectivamente. 

 

 

 

 

 

  
  

Interrelación 

trabajo – 

hogar 

Bienestar 

general 

Trabajo y 

satisfacción 

profesional 

Condiciones 

laborales 

Control en 

el trabajo 

 F % F % F % F % F % 

N
iv

el
es

 

Muy bajo 1 .8 3 2.5 1 .8 0 0 3 2.5 

Bajo 27 22.5 23 19.2 46 38.3 8 6.7 34 28.3 

Promedio 40 33.3 53 44.2 43 35.8 46 38.3 66 55.0 

Alto 29 24.2 37 30.8 27 22.5 65 54.2 16 13.3 

Muy alto 23 19.2 4 3.3 3 2.5 1 .8 1 .8 

Total 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 
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Figura 1. Niveles de calidad de vida laboral expresado por sus dimensiones. 

 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos de calidad de vida laboral 

 

  

Interre

lación 

trabajo 

- hogar 

       

Bienestar      

general 

Trabajo y 

satisfacción 

profesional 

Condiciones 

laborales 

Control en 

el trabajo 

Total de 

Calidad de 

vida 

laboral 

Media 23.15 11.78 11.06 13.03 8.25 66.69 

Mediana 23.00 12.00 11.00 13.00 8.00 66.00 

Moda 23 11 12 14 8 74 

Desviación 

estándar 

3.327 1.703 1.793 2.580 1.211 6.811 

Asimetría 0.006 -0.130 -0.187 0.022 -0.235 -0.028 

Curtosis -0.396 -0.655 -0.361 -0.119 -0.673 -0.489 

 

En la tabla 8, se presenta las medidas de tendencia central y de dispersión, observando 

que para la variable de calidad de vida laboral el promedio (o la media es igual a 66.69 

puntos) y la puntuación que más se repite es de 74 puntos, y la variabilidad con relación 

a la media es de 6.81. Asimismo, se puede observar que se acepta una distribución 

simétrica, la curtosis es igual a -0.489 (mesocúrtica).  
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De acuerdo, a los promedios de cada una de las dimensiones, están oscilan entre 8.25 y 

23.15 para control en el trabajo e interrelación trabajo-hogar respectivamente. En cuanto 

a la variabilidad de los datos se dan entre 1.211 y 3.327 puntos con respecto a la media. 

En cuanto a las dimensiones, se acepta una distribución simétrica ya que los valores se 

encuentran entre -0.5 y +0.5. La curtosis que presentan las dimensiones interrelación 

trabajo-hogar, trabajo y satisfacción profesional, y condiciones laborales fluctúan entre -

0.396 y -0.119 siendo esta mesocúrtica. 

Por último, la dimensión bienestar general, y control en el trabajo tienen una curtosis 

platicúrtica.          

Tabla 9 

Identificar los índices de burnout 

 
                      F                  % 

 Si presenta burnout 36 30.0 

No presenta burnout 84 70.0 

Total 120 100.0 

 

Para poder obtener los resultados de los índices de burnout de las personas que, si 

evidencian burnout, se consideró los siguientes criterios: 

 Agotamiento emocional= alto. 

 Despersonalización = alto. 

 Realización personal= bajo. 

Se tomó en cuenta la evidencia de otros niveles para poder obtener los índices de las 

personas que no presentan burnout.  

En la tabla 9, se presenta los índices de burnout en donde se puede observar que el 30% 

de los conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral presenta 

burnout. Sin embargo, el 70% de los conductores evidencia no presentar burnout. 
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Figura 2. Identificar los índices de burnout. 

 

Tabla 10 

Niveles de burnout por dimensiones 

    
Agotamiento 

emocional 
Despersonalización Realización personal 

  F % F % F % 

N
iv

el
es

 Nivel bajo 16 13.3 56 46.7 36 30.0 

Nivel medio 60 50.0 32 26.7 40 33.3 

Nivel alto 44 36.7 32 26.7 44 36.7 

Total 120 100 120 100 120 100 

 

En  la tabla 10, se observa los niveles de las dimensiones de burnout. En la dimensión 

agotamiento emocional se presenta mayor porcentaje en el nivel medio con un 50% 

respectivamente, y el de menor proporción en el nivel alto con un 13,3%. En la dimensión 

despersonalización se aprecia mayor porcentaje en el nivel bajo con un 46,7% y el de 

menor porcentaje en el nivel medio y alto con un 26,7%. Finalmente en la dimensión 

realización personal se presenta mayor proporción en el nivel alto con un 36,7% 

respectivamente y el de menor proporción en el nivel bajo con un 30%. 

36

84

30%

70%
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Figura 3: Niveles de burnout expresado por sus dimensiones 

Tabla 11 

Estadísticos descriptivos de burnout 

  

Agotamiento 

emocional Despersonalización Realización profesional 

Media 24.56 9.03 24.72 

Mediana 20.00 7.00 29.00 

Moda 18 6 31 

Desviación 

estándar 

8.364 4.813 7.634 

Asimetría 0.696 1.447 -0.497 

Curtosis -1.013 0.806 -1.307 

En la tabla 11, se presenta las medidas de tendencia central y de dispersión, observando 

que para la variable de burnout es promedio (o la media es = a 58.30) y la puntuación que 

más se repite es la de 57, y la variabilidad con relación a la media es de 6.27. Asimismo, 

se puede observar la asimetría haciendo referencia que los puntajes se distribuyen al lado 

izquierdo, la curtosis es igual a 0.722 (leptocùrtica). De acuerdo, a los promedios de cada 

una de las dimensiones, estas oscilan entre 24.72  y 9.03 para falta de realización personal 

y despersonalización. En cuanto a la variabilidad de los datos se dan entre 8.364 y 4.813 

con respecto a la desviación estándar. En cuanto a la dimensión agotamiento emocional 

y despersonalización tienen una asimetría positiva, y la dimensión falta de realización 

personal presenta una distribución simétrica. 

Por último, la dimensión despersonalización tiene una curtosis leptocùrtica. Sin embargo, 

para agotamiento emocional y falta de realización personal presentan una curtosis 

platicúrtica.          

13,3

50,0

36,7

46,7

26,7 26,7
30,0

33,3
36,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

Burnout

Niveles de burnout por dimensiones  

Agotamiento emocional Despersonalización Falta de realización personal



46 
 

IV. DISCUSIÓN 

A continuación, se discutirán los resultados que se encontraron en la investigación, que 

tuvo como objetivo principal determinar la correlación entre la variable calidad de vida 

laboral y burnout, asimismo se discutirá los resultados correlacionales y posteriormente 

los resultados descriptivos. 

 

Se encontró que la calidad de vida laboral y burnout en conductores de una empresa de 

transporte de la Provincia de Huaral no presenta relación (Chi-cuadrado de Pearson 

=4.147, p=0.386>0.05). Los resultados obtenidos se asemejan al encontrado por Tena 

(2015), quien no halló relación entre la variable estrés laboral y calidad de vida laboral 

en conductores de Lima - Metropolitana, si bien es cierto la variable de estudio del autor 

es estrés laboral, y la de esta investigación es burnout, el componente para llegar hacer 

burnout es justamente presentar estrés laboral. Debido a que no se evidencio relación en 

las variables de estudio con la población estudiada esta se sustenta que se encuentra en 

una localidad alejada del tráfico de transporte de Lima, se puede inferir que están a 

mayor alcance de productos comestibles, por ello los factores externos que intervinieron 

fue debido a que valoran más la comodidad personal, rechazan el trabajo bajo presión, 

el ruido del claxo de los vehículos de transporte y la mala relación de compañeros de 

trabajo.  

 

En relación a lo anterior, es importante destacar lo que señalan Segurado y Agullo 

(2002), que la calidad de vida laboral afecta o involucra los aspectos de beneficio 

laborales, flexibilidad del puesto de trabajo, salud del colaborador y el bienestar laboral, 

que como todo ser humano busca la tranquilidad y el equilibrio entre el trabajo y la vida 

misma. Asimismo, con respecto al burnout, Bosquet (2008), menciona que involucra a 

la salud del colaborador, desencadenando una serie de efectos como la insatisfacción 

laboral, desertar el trabajo, influenciando en el rendimiento personal y resultados 

negativos para la empresa. 

 

Asimismo, al relacionar las dimensiones de la variable calidad de vida laboral con las 

dimensiones del burnout, se halló que existe relación inversa entre algunas dimensiones 

tales como; interrelación trabajo-hogar con agotamiento emocional y 

despersonalización; bienestar general y despersonalización; trabajo y satisfacción 
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profesional con agotamiento emocional y despersonalización; sin embargo, con la 

dimensión condiciones laborales no existe relación con ninguna de las dimensiones de 

burnout; asimismo, con control en el trabajo y las dimensiones agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal actúan de manera independiente en la 

población de estudio. La explicación a estos hallazgos está a los encontrados por Easton 

y Van Laar (2012), refiere que la calidad de vida laboral se relaciona a través de factores 

psicosociales, y que la percepción en cuanto a una buena calidad de vida laboral  puede 

estar afectando su trabajo. De igual manera, Maslach y Jackson (1982), refiere a un 

modelo tridimensional que intervienen en las labores del individuo, de tal modo que en 

esta población no todas las dimensiones de las variables se ven relacionadas por la 

particularidad de cada uno. 

 

En relación a la edad, se observó que la calidad de vida laboral y burnout en conductores 

no presentan relación en  los  rangos de edad,  de 20 a 30 años, 31 a 40 años, 41 a 50 

años, 51 a 60 años y 61 a 70 años, en ese sentido, las variables actúan de manera 

independiente ante la presencia de la edad en la población investigada. La explicación 

a esta manifestación evidenciado en el estudio realizado por Oviedo, Sacanambuy, 

Matabanchoy y Zambrano (2016)   en una muestra de 468 conductores de una empresa 

de transporte de Colombia, indicó que la variable calidad de vida laboral y la variable 

sociodemográfica edad no se evidencio una relación entre ambas variables. Este 

resultado concuerda con la investigación propuesta por Hurtado (2017), quien halló en 

su muestra de 232 conductores de Lima - Metropolitana, que la variable 

sociodemográfica edad actúa de manera independiente con respecto a la variable 

burnout. Desde otro punto, Napione (2011) menciona que el burnout se asocia ante 

demandas externas en cuanto al ambiente donde se desempeña, el puesto que ocupa y la 

relación adecuada entre compañeros de trabajo. Del mismo modo, Herzberg (1968, 

citado en Chiavenato, 2009), los factores de higiene y motivacional involucra la parte 

interna y externa de la calidad de vida laboral, entendido por las causas que involucra 

las condiciones de trabajo y la preocupación por la satisfacción personal. 

Con respecto a la relación entre calidad de vida laboral y burnout según la variable 

sociodemográfica tiempo de servicio no presenta relación entre las variables con 

respecto al tiempo de servicio 0 a 5 años, 6 a 15 años, 16 a 25 años, 26 a 35 años y 36 a 

45 años, de modo que las variables actúan de forma independiente ante la presencia del 

tiempo de servicio en la población antes mencionada. Los resultados obtenidos en la 
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variable sociodemográfica tiempo de servicio se asemejan en el estudio realizado por 

Oviedo, Sacanambuy, Matabanchoy y Zambrano (2016)  en una muestra de 468 

conductores de Colombia, demostró que la variable calidad de vida laboral y tiempo de 

servicio no se halló relación significativa. La definición a este descubrimiento está en 

lo mostrado por los conductores de la provincia de Huaral quienes indican que no 

depende del tiempo de servicio en la relación de la calidad de vida laboral y burnout que 

alcancen tener en su organización. 

 

 Asimismo, estos resultados coinciden con los encontrados por Hurtado (2017) quien en 

una muestra constituida por 232 conductores, se pudo evidenciar que la variable 

sociodemográfica tiempo de servicio no se establece una relación inversa significativa 

con la variable burnout. Del mismo modo, estos resultados concuerdan con lo 

evidenciado por Mannucci y Sarabia (2017) quienes en una muestra 505 conductores de 

Lima, manifestaron que no existe relación significativa con la variable 

sociodemográfica tiempo de servicio y la variable burnout.  Desde otra perspectiva se 

podría deber que la calidad de vida laboral se enfoca en la participación de los 

colaboradores en la empresa, en las decisiones que involucra los empleados, adecuado 

esquema de trabajo en la organización, la recompensa justa y mejora laboral (Nadler y 

Lawler, 1983), por otra parte, Edelwich y Brodsky (1980), precisa que el burnout es una 

fase de decepción hacia la ocupación laboral, compuesto por cuatro factores, primero, 

el entusiasmo y buena expectativas; segundo, la valoración del salario, turno y trabajo; 

tercero, la frustración del trabajador y finalizando con la apatía. 

 

Por otro parte, se interpretó que la variable sociodemográfica grado de instrucción, no 

presente relación con las variables de estudio, de modo que ante la presencia del grado 

de instrucción las variables actúan de forma independiente en la población 

anteriormente señalada. Estos resultados se asemejan con los encontrados por Oviedo, 

Sacanambuy, Matabanchoy y Zambrano (2016)   en una muestra de 468 conductores, 

en donde revelaron que la variable grado de instrucción no tiene una relación 

significativa con calidad de vida laboral. Asimismo, dichos resultado discrepa con lo 

hallado por Hurtado (2017), en una muestra de 232 conductores de Lima - 

metropolitana,  ya que en su investigación descubrió que la variable sociodemográfica 

grado de instrucción no impacta de manera significativa con la variable burnout. Del 

mismo modo, con los resultados encontrados por Mannucci y Sarabia (2017) quienes en 
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una muestra de 505 conductores de Lima, hallaron que no existe relación significativa 

con la variable investigada, sin embargo, esto podría deberse a que los factores que 

componen la calidad de vida laboral están relacionados a una remuneración equitativa, 

adecuada ambiente laboral, desarrollo personal, capacitación, seguridad, relación entre 

el jefe y subordinado adecuado, respeto de horario y cumplimiento del reglamento, así 

lo menciona (Walton, 1974), por otro lado, Gil-Monte y Peiro (1997), refieren que las 

causas psicológicas interviene en la cognición de la persona, como los conocimientos 

de lo observado y ejecutado, la perseverancia hacia la meta y la reacción emocional 

causado por el estrés laboral. 

 

Respecto a la descripción de los niveles de calidad de vida laboral por dimensiones 

presentando que en la interrelación de trabajo-hogar muestre un nivel promedio, 

bienestar general un nivel promedio, trabajo y satisfacción profesional un nivel bajo, 

condiciones laborales un nivel alto y control en el trabajo un nivel promedio, los 

resultados hallados en la investigación se asemejan con los encontrados por Bonilla, 

Franco y Trinidad (2013), quienes encontraron un nivel bajo de percepción de calidad 

de vida laboral, este contraste puede deberse  primero a la cantidad de población y/o 

muestra encuesta que los investigadores consideraron sólo fue de 18 personas por lo que 

no se puede considerar representativa; segundo los conductores de viajes cortos 

(considérese  vehículos que realizan viajes por los distritos) no necesariamente tengan 

las mismas respuestas de los conductores de viajes largos como lo es en la muestra de 

estudio; y tercero a que puede deberse a que los trabajadores presentan un adecuado 

equilibrio con su herramienta de trabajo y la satisfacción de las necesidades de su 

familia, también es un indicador que la muestra sabe manejar de manera óptima sus 

recursos sin que estos puede llegar afectarles, por lo que se sienten cómodo con su labor 

por los logros y condiciones de trabajo de la empresa, así lo mencionan (Easton y Van 

Laar, 2012). Asimismo, Duro (2013) expresa que la calidad de vida laboral de los 

colaboradores presenta estrecha relación con el bienestar y la salud como primordial 

antecedente a las diversas prioridades del trabajo, por lo que si se sienten bien ellos, 

podrán mostrar un buen desempeño en sus trabajos y una buena percepción de calidad 

de vida laboral en sus centro de laborales sea el área que desempeñen.   

 

 



50 
 

En cuanto a la identificación de los índices de burnout se demostró que solo la menor 

proporción de la población estudiada si presenta burnout. Estos resultados se asemejan 

a los encontrados por Salazar y Pereda (2013) que efectuaron un estudio en una muestra 

de 94 conductores de la Libertad, en donde la menor proporción de ellos evidencia 

índices de burnout, sin embargo, la mayor proporción de conductores no manifiesta 

burnout. Estos resultados concuerdan con los encontrados por Arias, Mendoza y Masías 

(2013) que desarrollaron una investigación en una muestra de 100 conductores de 

Arequipa, en donde pudo evidencia que solo una menor proporción manifestaba sufrir 

de altos índices de burnout. 

 

Por último, se describió los niveles de burnout por dimensiones de la población 

presentando que en el área de agotamiento emocional muestre un nivel medio, en el área 

de despersonalización un nivel bajo, finalmente, falta de realización personal un nivel 

alto. Estos resultados obtenidos de este estudio se discrepan por Larriva y Sigüenza 

(2015) quienes en una muestra de 53 conductores de Ecuador,  se evidenció que  

presentan un nivel alto de agotamiento emocional, seguido un nivel promedio de 

despersonalización y manifiestan un nivel bajo de realización personal. Asimismo, los 

resultados conseguidos en la investigación  por Valverde  (2014) en una muestra de 200 

conductores de Trujillo, reveló  que manifestaban un nivel alto en el área de agotamiento 

emocional, igualmente se demostró alto nivel de despersonalización y  un nivel bajo de 

falta de realización personal. Del mismo modo en una investigación llevado acabo por 

Olivares, Jélvez, Mena y Lavarello (2013) considerando una muestra de 112 

conductores de Chile, en donde se pudo dar a conocer; que los niveles de burnout que 

perciben por cada uno de los colaboradores fueron de un alto nivel de agotamiento 

emocional,  seguido de un  nivel alto de despersonalización y bajo nivel de realización 

personal. Además, se encontró en el estudio ejecutado por Arias, Mendoza y Masías 

(2013) en una muestra de 94 conductores de Arequipa, se pudo evidenciar que los 

resultados de los diferentes niveles de la variable de estudio preexistieron un alto nivel 

de agotamiento emocional; seguido de un nivel alto de despersonalización, y bajo nivel 

de realización personal. Igualmente, la investigación elaborada por  Mannucci y Sarabia 

(2017) desarrollada en una muestra de 505 conductores de Lima, en donde se 

manifestaron que se origina un alto nivel de agotamiento emocional, seguido de alto 

nivel de despersonalización, y en cuanto al área de realización personal un nivel 

promedio. Asimismo, los resultados obtenidos en dicha investigación se discrepan por 
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Hurtado (2017) quien desarrolló en una muestra de 232 conductores de Lima 

Metropolitana, se pudo comprobar que los niveles manifestados por los colaborados en 

cada área fueron de alto nivel de agotamiento emocional; de esta manera un alto nivel 

de despersonalización, y bajo nivel de realización personal.  

 

Por ende, los hallazgos que se dieron en cuanto a los niveles por dimensiones de burnout  

manifestado por la población de estudio se puede deber a la falta de que algunos 

colaboradores no concluyeran sus estudios de nivel primaria, secundaria y/o técnico ya 

que  esto afectaría su visión de futuro, por lo que los conductores pueden considerar que 

una carrera profesional es importante para su desarrollo personal,  asimismo generar un 

cambio en cuanto a su percepción de su realidad. Asimismo,  los conductores 

manifiesten una actitud de desgaste físico y mental, lo que puede desencadenar en los 

trabajadores un desapego hacia su trabajo donde vean la necesidad de cumplir por 

cumplir su trabajo, además de mostrarse indiferente hacia su otro compañero de trabajo 

mostrando poca capacidad de empatía y compañerismo en su centro laboral, escaza 

tolerancia a la frustración volviéndose más irritable con poco manejo y control de 

impulsos, y también disminuye su capacidad de efectuar su trabajo ante resultados 

adversos, así lo mencionan (Maslach y Jackson, 1982). 
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PRIMERA: se concluye que no existe correlación significativa entre las variables 

calidad de vida laboral y burnout en conductores de una empresa de transporte de la 

Provincia de Huaral, 2018. 

 

SEGUNDA: se evidencia que no existe correlación entre las dimensiones de la variable 

calidad de vida laboral y las dimensiones de burnout en conductores de una empresa de 

transporte de la Provincia de Huaral, 2018 

 

TERCERA: se encontró que no existe correlación entre calidad de vida laboral y 

burnout, según edad en conductores de una empresa de transporte de la Provincia de 

Huaral, 2018. 

 

CUARTA: se encontró que no existe correlación entre calidad de vida laboral y burnout, 

según tiempo de servicio en conductores de una empresa de transporte de la Provincia de 

Huaral, 2018. 

 

QUINTA: se encontró que no existe correlación entre calidad de vida laboral y burnout, 

según grado de instrucción en conductores de una empresa de transporte de la Provincia 

de Huaral, 2018. 

 

SEXTA: respecto a las dimensiones de la variable calidad de vida laboral, en la 

dimensión interrelación trabajo – hogar el nivel es promedio, asimismo con la dimensión 

bienestar general, en la dimensión trabajo y satisfacción profesional el nivel es bajo, 

dimensión condiciones laborales el nivel es alto, finalmente en la dimensión control del 

trabajo el nivel promedio. 

 

SÉPTIMA: respecto a la identificación de los índices de burnout se evidencio que solo 

la menor proporción de la población estudiada si presenta burnout.  

 

OCTAVA: respecto a las dimensiones de burnout, en la dimensión agotamiento 

emocional los niveles que representan es el medio, en la dimensión despersonalización el 

nivel es  bajo, y en la dimensión realización personal el nivel que lo representa es el alto.

V.  CONCLUSIONES 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda ampliar estudios que relacionen la variable calidad de vida laboral y 

burnout con la población estudiada. 

 

2. Se recomienda ejecutar una investigación que relacione las variables de estudio con 

las dimensiones que contiene ambas variables para ampliar nuevos resultados con la 

población estudiada. 

 

 

3. Se recomienda implementar en una futura investigación otras variables 

sociodemográficas como estado civil para poder contrastar si esta influye de manera 

directa en las variables de estudio. 

 

4. Ejecutar un estudio comparativo entra las variables sociodemográficas con las 

variables calidad de vida laboral y burnout. 

 

5. Se recomienda investigar con una de las variables estudiadas en la misma población 

y el desempeño laboral para tomar en cuenta nuevos resultados con la población 

estudiada. 

 

6. Realizar la misma investigación en diferentes poblaciones de diversos ámbitos 

laborales, lo cual permitirá conocer más la realidad de éstos; afianzando del mismo 

modo a las teorías de las variables de estudio.
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ANEXO 1 

 

ESCALA ABREVIADA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Easton, S. y Van Laar, D.  (2012). 

Adaptado por Riega, M. (2013). 

Edad: _______________        Tiempo de servicio: _______________  

 

Grado de instrucción: _______________  

A continuación se presentan una serie de afirmaciones, las cuales deberá responder de 

acuerdo a las escalas correspondientes, marcando con una “X” la casilla numerada que 

mejor exprese su opinión. 
 

 

  

 

¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones? 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 n

u
n

ca
 

  
  

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 s

ie
m

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

1 Tengo metas y objetivos claros que me permiten hacer mi 

trabajo. 

     

2 Me siento capaz de expresar mis opiniones e influenciar 

cambios en mi trabajo. 

     

3 Tengo la oportunidad de utilizar mis habilidades en el trabajo.      

4 Me siento bien en este momento. 

 

     

5 Mi organización/ empresa me da las facilidades y la 

flexibilidad suficiente para compaginar el trabajo con mi vida 

familiar. 

     

6 Mis actuales horas/mis turnos de trabajo se adecuan a mis 

circunstancias personales. 

     

7 Cuando hago un buen trabajo mi jefe me lo reconoce. 

 

     

8 Estoy satisfecho con mi vida. 

 

     

9 Me animan a desarrollar habilidades nuevas. 

 

     

10 Mi jefe me proporciona todo lo que necesito para realizar mi 

trabajo eficazmente. 

     

11 Mi jefe apoya de forma activa turnos/horas de trabajo flexibles.      

12 En muchos aspectos mi vida es casi ideal. 

 

     

13 Trabajo en un ambiente seguro. 

 

     

14 Estoy satisfecho con las oportunidades profesionales a las que 

tengo acceso en mi trabajo. 

     

15 Estoy satisfecho con la formación que recibo para realizar mi 

trabajo. 

     

16 Últimamente, me he sentido razonablemente feliz. 

 

     

17 Las condiciones laborales son satisfactorias. 

 

     

18 En mi área de trabajo, estoy involucrado en la toma de 

decisiones que afectan al público. 

     

19 En general, estoy satisfecho con la calidad de mi vida laboral.      

ANEXOS 
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ANEXO 2 

INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH 

Maslach, C. y Jackson, S. (1982).  

Adaptado por Vizcardo, W. (2016). 

 

Edad:  _________       Tiempo de servicio: _______________  
 

Grado de instrucción: _______________ 
 

A continuación se presentan un conjunto de enunciados sobre diferentes ideas, pensamientos y 

situaciones relacionadas con su trabajo, usted debe indicar la frecuencia con que se presentan. Debe 

responder marcando con un aspa (X) en la casilla correspondiente, según a la opción que considere la 

más adecuada. 

Nunca               0 

Alguna vez al año o menos                1 

Una vez al mes o menos             2 

Algunas veces al mes              3 

Una vez a la semana              4 

Varias  veces a la  semana                 5 

Todos los días              6 
 

 
 

1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 0 1 2 3 4 5 6 

2. Al final de la jornada me siento cansado. 0 1 2 3 4 5 6 

3. 
Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que 

enfrentarme a otro día de trabajo. 
0 1 2 3 4 5 6 

4. Puedo entender con facilidad lo que piensan mis pasajeros. 0 1 2 3 4 5 6 

5. Creo que trato a algunos pasajeros con indiferencia. 0 1 2 3 4 5 6 

6. Trabajar con pasajeros todos los días es una tensión para mí. 0 1 2 3 4 5 6 

7. Me enfrento muy bien a los problemas que me presentan los pasajeros 0 1 2 3 4 5 6 

8. Me siento agotado por el trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

9. 
Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida 

de otros. 
0 1 2 3 4 5 6 

10. 
Creo que me comporto de manera más insensible con la gente desde que 

hago este trabajo. 
0 1 2 3 4 5 6 

11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. 0 1 2 3 4 5 6 

12. Me encuentro con mucha vitalidad. 0 1 2 3 4 5 6 

13. Me siento frustrado por mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 0 1 2 3 4 5 6 

15. Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los pasajeros. 0 1 2 3 4 5 6 

16. Trabajar en contacto directo con pasajeros me produce bastante estrés. 0 1 2 3 4 5 6 

17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada con los pasajeros. 0 1 2 3 4 5 6 

18. Me encuentro animado después de trabajar. 0 1 2 3 4 5 6 

19. He realizado muchas cosas que valen la pena en este trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

20. En el trabajo siento que he llegado al límite de mis posibilidades. 0 1 2 3 4 5 6 

21. 
Siento que sé tratar de forma adecuada los conflictos emocionales en el 

trabajo. 
0 1 2 3 4 5 6 

22. 
Siento que las personas que atiendo me culpan de algunos de sus 

problemas. 
0 1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

Prueba Piloto 

Se administró el instrumento a una muestra de 60 conductores en una empresa 

de transporte en las similares características a las muestra trabajar.  

 

Tabla 12 

Validez de contenido  del instrumento de la Escala Abreviada de Calidad de 

Vida Laboral según coeficiente de V Aiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la tabla 12, se pueden apreciar los resultados de la V de Aiken de la Escala 

Abreviada de Calidad de Vida Laboral. Los valores adquiridos muestran que 

ningún ítem será eliminado, manteniéndose los 19 ítems de la escala.  

            

 

 

 

Ítem J1 J2 J3 J4 J5 V Aiken 

1 1 1 1 1 1 1,00 

2 1 1 1 1 1 1,00 

3 1 1 1 1 1 1,00 

4 1 1 1 1 1 1,00 

5 1 1 1 1 1 1,00 

6 1 1 1 1 1 1,00 

7 1 1 1 1 1 1,00 

8 1 1 1 1 1 1,00 

9 1 1 1 1 1 1,00 

10 1 1 1 1 1 1,00 

11 1 1 1 1 1 1,00 

12 1 1 1 1 1 1,00 

13 1 1 1 1 1 1,00 

14 1 1 1 1 1 1,00 

15 1 1 1 1 0 0,8 

16 1 1 1 1 1 1,00 

17 1 1 1 1 1 1,00 

18 1 1 0 1 1 0,8 

19 1 1 1 1 1 1,00 
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      Tabla 13 

Confiabilidad del instrumento según el Alfa de Cronbach de la Escala Abreviada 

de Calidad de Vida Laboral 

 

 

 

En la tabla 13, se determinó que la confiabilidad por consistencia interna del Alfa 

de Cronbach es de 0.80 haciendo referencia que el instrumento hace referencia 

que el instrumento es consistente y coherente. 

           Tabla  14 

Puntuación general Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral en 

conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018 

   Calidad de vida laboral Pc 

N
iv

el
es

 

Muy bajo 0 – 53 1 – 20 

Bajo 54 – 62 21 – 40 

Promedio 63 – 74 41 – 60 

Alto 75 – 80 61 - 80  

Muy alto 81 - + 81 - 99  

 

De la tabla 14, se presenta los puntajes directos de manera general de la escala 

abreviada de calidad de vida laboral en conductores. 

              

 

 

 

 

 

 

               

 

       Alfa de Cronbach                                                     N de elementos 

 

                  ,807                                                                       19 
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             Tabla 15 

  Puntuación de la Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral por dimensiones 

en conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018 

  
D

im
en

si
o
n
es

 

In
te

rr
el

ac
ió

n
 

tr
ab

aj
o
 –

 h
o
g
ar

 

B
ie

n
es

ta
r 

g
en

er
al

 

T
ra

b
aj

o
 y

 

sa
ti

sf
ac

ci
ó
n
 

p
ro

fe
si

o
n
al

 

C
o
n
d
ic

io
n
es

 

la
b
o
ra

le
s 

C
o
n
tr

o
l 

en
 e

l 

tr
ab

aj
o

 

Pc 

N
iv

el
es

 

Muy bajo 9 – 15 3 – 8 3 – 7 4 – 7 2 – 3 1 – 20 

Bajo 16 – 20 9 – 10 8 – 10 8 – 12 4 – 5 21 – 40 

Promedio 21 – 23 11 – 12 11 – 12 13 – 14 6 – 7 41 – 60 

Alto 24 - 26 13 - 14 13 - 14 15 - 18 8 – 9 61 - 80  

Muy alto 27 - 35 15 - 16 15 - 16 19 - 20 10 – 11 81 - 99  

 

De la tabla 15, se presenta los puntajes directos para cada una de las dimensiones 

con sus respectivos puntajes estándar y categorías diagnósticas. 
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 ANEXO 8 

  Prueba Piloto 

Se administró el instrumento a una muestra de 60 conductores en una empresa de 

transporte en las similares características a las muestra a trabajar. 

  Tabla 16 

Validez de contenido  del Inventario de Burnout de Maslach según el coeficiente de V 

Aiken 

 

En la tabla 16, se pueden apreciar los resultados de la V de Aiken del Inventario de Burnout 

de Maslach. Los valores adquiridos muestran que ningún ítem será eliminado, 

manteniéndose los 22 ítems del inventario. 

              

 

 

 

Ítem J1 J2 J3 J4 J5 V Aiken 

1 1 1 1 1 1 1,00 

2 1 1 1 1 1 1,00 

3 1 1 1 1 1 1,00 

4 0 1 1 1 1 0,8 

5 1 1 1 1 1 1,00 

6 1 1 1 1 1 1,00 

7 1 1 1 1 1 1,00 

8 1 1 1 1 0 0,8 

9 1 1 1 1 1 1,00 

10 1 1 1 1 0 0,8 

11 1 1 1 1 0 0,8 

12 1 1 1 1 1 1,00 

13 1 1 1 1 1 1,00 

14 1 1 1 1 1 1,00 

15 

16                           

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
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                    Tabla 17 

 

                         Confiabilidad del instrumento según el Alfa de Cronbach del Inventario de Burnout de 

Maslach 

 

 

    Alfa de Cronbach                                                    N de elementos 

                

                 ,859                                                                        22 

 

En la tabla 17, se pudo determinar que la confiabilidad por consistencia interna del 

Alfa de Cronbach es de 0.85 hace referencia que el instrumento es consistente y 

coherente. 

     Tabla 18 

Puntuación del Inventario de Burnout de Maslach por dimensiones en conductores de 

una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018 

 

 

 

 

 

De la tabla 18, se presenta los puntajes directos para cada una de las dimensiones con 

sus respectivos puntajes estándar y categoría. 

 

 

 

 

 

 

  Dimensiones 
Agotamiento 

emocional 
Despersonalización 

Realización 

personal 
Pc 

N
iv

el
es

 

Bajo 9 – 17  5 – 7 8 – 13 1 – 20 

Medio 18 – 21 8 – 10 14 – 17 21 – 40 

Alto 22 – 24 11 – 12 18 – 20 41 – 60 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado Colaborador: 

……………………………………………………………………………………………. 

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Katty Rocio Belveder Bernuy, 

interna de Psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me 

encuentro realizando una investigación sobre Calidad de vida laboral y burnout en 

conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018; y para 

ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de 

dos pruebas psicológicas: Escala Abreviada de Calidad de Vida Laboral e Inventario 

de Burnout de Maslach. De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido 

informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda 

con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  

Gracias por su colaboración.  

                                                              Atte. Katty Rocio Belveder Bernuy.  

                                                            ESTUDIANTE DE LA EP DE PSICOLOGÍA 

                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       

_________________________________________________________________ 

Yo…………………………………………………………………………………………

…….. con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 

investigación Calidad de vida laboral y burnout en conductores de una empresa de 

transporte de la Provincia de Huaral, 2018 de la señora Katty Rocio Belveder Bernuy.  

 

Día: ..…../………/……. 

                                                                                                                                                                              

_______________________ 

                    Firma 
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ANEXO 11 
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TÍTULO PROBLEM

A 

 

HIPÓTESIS 

 

OBJETIVOS 

 

METODO 

 

INSTRUMENTO 

C
a

li
d

a
d

 d
e 

v
id

a
 l

a
b

o
ra

l 
y
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u
rn

o
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en
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d
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n

sp
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rt
e 

d
e 
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 P

ro
v

in
ci

a
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e 

H
u

a
ra

l,
 2

0
1

8
 

General General General Diseño, tipo y nivel Calidad de vida laboral 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la 

relación entre 

calidad de 

vida laboral y 

burnout en 

conductores 

de una 

empresa de 

transporte de 

la Provincia 

de Huaral,  

2018? 

Existe correlación inversa y significativa entre 

calidad de vida laboral y burnout en conductores de 

una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 

2018 

Determinar la relación entre calidad de vida laboral y burnout en conductores 

de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018 

Diseño no experimental De 
corte transversal. Tipo de 

investigación descriptivo -  

correlacional. Nivel de 
investigación básico.  

Escala Abreviada de Calidad de Vida 

Laboral de  Simon Easton y Darren Van 

Laar (2012), adaptado por Riega Talledo  

María (2013), el coeficiente de Alfa de 

Cronbach es muy alto, la confiabilidad 

obtenida fue de 0.85. La validez de 

contenido fue (p>0.80) en una muestra de 

operarios de una fábrica de calzados en el 

distrito de San Martin de Porres. 

Población - muestra 

120 personas (Conductores). Específicos Específicos 

HE1: Existe correlación inversa y significativa  entre 

las dimensiones de calidad de vida laboral y las 

dimensiones de burnout en conductores de una 

empresa de transporte de la Provincia de Huaral,  

2018 

 

OE1: Determinar la relación entre las dimensiones de calidad de vida laboral 

y las dimensiones de burnout en conductores de una empresa de transporte 

de la Provincia de Huaral, 2018 

Muestra = 120 

HE2: Existe correlación inversa y significativa entre 

calidad de vida laboral y burnout en conductores de 

una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 

según edad 

OE2: Determinar la relación entre calidad de vida laboral y burnout en 

conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, según  

edad 

Estadísticos Burnout 

●Descriptiva 
●K - S 

Inventario de Burnout de Maslach creada 

por Christina Maslach y Susan Jackson 

(1982), adaptado por Vizcardo Vallejos, 

Wendy (2016) coeficiente de Alfa de 

Cronbach fue de 0.91 y por dimensiones  

fue de 0.79 agotamiento emocional, 0.90 

despersonalización y 0.71 falta de 

realización personal. La validez de 

contenido fue (p>0.80) en una muestra de 

conductores de transporte público de Lima 

Norte. 

 
 

OE3: Determinar la relación entre calidad de vida laboral y burnout en 

conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, según  

tiempo de servicio 

HE3: Existe correlación inversa y significativa entre 

calidad de vida laboral y burnout en conductores de 

una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 

según tiempo de servicio OE4: Determinar la relación entre calidad de vida laboral y burnout en 

conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, según 

grado de instrucción HE4: Existe correlación inversa y significativa entre 

calidad de vida laboral y burnout en conductores de 

una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 

según grado de instrucción 

OE5: Describir los niveles de calidad de vida laboral por dimensiones en 

conductores de una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018 

 OE7: Describir los niveles de burnout por dimensiones en conductores de 

una empresa de transporte de la Provincia de Huaral, 2018 

  OE6: Identificar los índices de burnout en conductores de una empresa de 

transporte de la Provincia de Huaral, 2018. 

ANEXO 12   Matriz de consistencia 
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ANEXO 14 
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          ANEXO 15 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 

 

 


