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Resumen 

 

La investigación desarrollada presentó como objetivo principal determinar la 

relación entre el síndrome de burnout y la calidad de vida laboral en trabajadores 

del Módulo Básico de Justicia Andahuaylas Apurímac, 2020. Se efectuó 

metodología con diseño no experimental, transversal. Participaron 102 trabajadores 

del Módulo Básico de Justicia Andahuaylas. Se usaron dos instrumentos de 

evaluación, estos fueron el Inventario Burnout de Maslach adaptado por García 

(2020) y la Encuesta de Calidad de Vida laboral diseñada por García (2007). En lo 

que respecta a los resultados, se estableció una correlación significativa e inversa 

entre el síndrome de burnout y calidad de vida laboral (Rho= -.682, P=.000). Por 

otro lado, se evidenció una correlación significativa entre el síndrome de burnout y 

las dimensiones de calidad de vida: Nivel de remuneración, seguridad y bienestar, 

uso y desarrollo de capacidades, oportunidades de progreso y estabilidad, 

integridad social y una correlación significativa entre calidad de vida laboral con las 

dimensiones del síndrome de burnout: Agotamiento emocional, despersonalización 

y realización personal. 

 

Palabras clave: Calidad de vida laboral, Síndrome de burnout, Módulo Básico de 

Justicia. 
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Abstract 

 

The main objective of the developed research was to determine the relationship 

between the burnout syndrome and the quality of work life in workers of the Basic 

Module of Justice Andahuaylas Apurímac, 2020. Methodology was carried out with 

a non-experimental, cross-sectional design. 102 workers from the Andahuaylas 

Justice Basic Module participated. Two evaluation instruments were used, these 

were the Maslach Burnout Inventory adapted by García (2020) and the Quality of 

Work Life Survey designed by García (2007). Regarding the results, a significant 

and inverse correlation was established between burnout syndrome and quality of 

work life (Rho = -.682, P = .000). On the other hand, a significant correlation was 

evidenced between burnout syndrome and quality of life dimensions: level of 

remuneration, safety and well-being, use and development of skills, opportunities 

for progress and stability, social integrity and a significant correlation between 

quality of working life with the dimensions of burnout syndrome: emotional 

exhaustion, depersonalization and personal fulfillment. 

 

Keywords: Quality of work life, Burnout syndrome, Basic Justice Module. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome de burnout es una condición no diagnosticada como una patología o 

trastorno clínico en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales 

DSM, sin embargo en la Clasificación Internacional de enfermedades y Problemas 

relacionados con la Salud CIE-10 ha sido catalogado como una condición 

problemática de la vida Z73.0 (OMS, 2018). Esto demuestra la prioridad de los 

sistemas de salud hacia la problemática mencionada que surge en el contexto 

laboral u organizacional.  

La problemática del síndrome de burnout no es ajena a contextos internacionales, 

así Kaschka et al. (2011) encontró que el 12, 5% de la población alemana que 

trabaja experimenta sentirse abrumados en sus puestos laborales. Mientras que en 

Holanda Danhof et al. (2011) encontró que el 15% de la población que labora sufría 

del síndrome de burnout. Por otro lado, los estudios sobre esta problemática 

tienden a priorizar el contexto sanitario, educativo, asistencial. 

En lo que respecta a zonas geográficas como América del sur y del centro, al 

observar a los  trabajadores judiciales del país de Costa Rica, se registra categorías 

de incertidumbre de agotamiento emocional, dimensión que conforma al síndrome 

de burnout (Oviedo, 2012).  A la vez, México presenta un 38. 7% de los trabajadores 

de poderes judiciales en peligro y en altos niveles de síndrome de burnout (Uribe 

et al., 2014). Por otro lado, los trabajadores operadores de justicia en Brasil 

muestran una incidencia del 31.5% en la problemática de desgaste psicológico en 

su labor judicial, a la vez el 3 de 10 operadores de justicia muestran niveles bajos 

de entusiasmo hacia su trabajo de justicia (Carlotto y Cámara, 2019).  

En el Perú el síndrome de burnout afecta entre el 43% y 89.8% de los trabajadores 

de distintos servicios asistenciales y educativos (MIMP, 2017). Además, centros 

institucionales afines a los Módulo Básicos de Justicia, en este caso los Centros de 

Emergencia Mujer muestran incidencias del 23.5% de burnout en niveles altos  

(Maticorena, 2014).  En personal encargado de procesos judiciales en Arequipa se 

encontró que el 30 % de los mismos experimentaban los niveles máximos de la 
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dimensión del síndrome de burnout llamada despersonalización, además 

aproximadamente 4 de 10 operadores de justicia (44%) evidenciaban agotamiento 

emocional en niveles de incertidumbre y altos (Muñoz del Carpio et al., 2020). 

Los trabajadores que laboran en la localidad de Andahuaylas – Apurímac en el 

Módulo Básico de Justicia están sometidos a presión constantemente, debido a las 

múltiples labores y funciones que realizan. Ellos son el único personal de apoyo 

encargado de la atención de los usuarios, se encargan de todo lo referente a 

situaciones legales presentadas en dicha localidad, donde se reciben más de 1200 

pobladores al día cada uno con diferentes problemas legales. 

La problemática judicial que existe es muy compleja, dado que involucra no solo a 

los pobladores, sino que, existen varios factores sociales de riesgo, retos y 

limitaciones para su gestión, trayendo las vulnerabilidades de los litigantes ante las 

amenazas del entorno social que generan conflictos, tensiones, en los empleados, 

abogados, jueces y trabajadores de la institución. Además, la insuficiencia de sus 

recursos y de personal genera un ambiente inestable y una problemática variable, 

alterando muchas veces la planificación de actividades y clima institucional. 

El síndrome de burnout puede desencadenar distintos problemas laborales que 

afectan a corto o largo plazo el funcionamiento del propio trabajador y del contexto 

en donde se desenvuelve. Diversas variables del trabajador pueden ser afectadas, 

entre ellas  el síndrome de burnout puede estar afectando la calidad de vida laboral 

(Patlán, 2013). Ante ello, se formula el siguiente problema general ¿Cuál es la 

relación que existe entre el síndrome de burnout y la calidad de vida laboral en 

trabajadores del Módulo Básico de Justicia Andahuaylas Apurímac? 

Por otro lado, la importancia y relevancia del presente estudio, radicó en la 

aproximación de tener un contacto directo con la realidad de la población, ya que, 

permitió explorar las condiciones de vida favorables para el sector público y judicial. 

A nivel teórico, permitió comparar estadísticamente los postulados teóricos que 

afirman la existencia de una relación directa y significativa entre el Síndrome de 

burnout y la calidad de vida, en trabajadores del Módulo Básico de Justicia 

Andahuaylas Apurímac. A nivel práctico, se conocieron las propiedades 

psicométricas de las escalas de medición, así como las interpretaciones obtenidas 
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después de su aplicación a la muestra de estudio. Por último, en cuanto a la 

relevancia social, este trabajo es un aporte científico que dará apertura a nuevas 

investigaciones que estén interesadas en el estudio del síndrome de burnout y la 

calidad de vida, además puede ser usada como antecedente de estudio. Lo cual, 

está enfocado a futuros contextos sociales que promuevan el cambio hacia una 

nueva cultura encaminada a la conservación de la salud psicológica de los 

trabajadores, como base para crear una sociedad más sana y fuerte, capaz de 

enfrentar los retos tomando decisiones asertivas para sus vidas y su entorno. 

Por lo tanto, se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre el 

Síndrome de burnout y la calidad de vida laboral en trabajadores del Módulo Básico 

de Justicia Andahuaylas Apurímac, 2020.  

 

Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: Determinar la relación 

de Síndrome de burnout y la de calidad de vida con sus respectivas dimensiones: 

Nivel de remuneración, seguridad y bienestar, oportunidades de progreso y 

desarrollo, uso y desarrollo de capacidades e integridad social  

 

También identificar los niveles de síndrome de burnout calidad de vida laboral. Por 

último, comparar el síndrome de burnout de manera general con las dimensiones 

sociodemográficas: Sexo y comparar la calidad vida de manera general con las 

dimensiones sociodemográficas: Sexo. 

  

Del mismo modo, se plantea la siguiente hipótesis general: Existe relación inversa 

y estadísticamente significativa entre el síndrome de burnout y la calidad de vida 

laboral en trabajadores del Módulo Básico de Justicia Andahuaylas Apurímac, 

2020. 

 

 De igual manera se establecen las siguientes hipótesis derivadas de los objetivos 

específicos: Existe relación estadísticamente significativa e inversa entre síndrome 

de burnout y las dimensiones de calidad de vida: Nivel de remuneración, seguridad 

y bienestar, oportunidades de progreso y desarrollo, uso y desarrollo de 

capacidades e integridad social 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En el ámbito internacional, existen diversas investigaciones orientadas al estudio 

de las dos variables planteadas en este estudio, estas son estudiadas por distintas 

investigaciones internacionales.  

Así, Salgado y Lería (2020) realizó un estudio en Chile, el mencionado estudio fue 

guiado, entre otros objetivos, por el de determinar el grado de asociación entre las 

dos variables estudiadas. Participaron 169 profesionales encargados de la salud 

pública. Se usaron los instrumentos CVP-35 y el MBI. Los resultados refieren una 

relación estadísticamente significativa e inversa del cansancio emocional sobre la 

motivación intrínseca (r=-.43) y calidad de vida (r=-.36), además una relación 

positiva entre la realización personal y la carga de trabajo (r=.2, p< 0.05). Por último, 

el 10% de los evaluados presenta altos niveles de síndrome de burnout. 

Carlotto y Câmara (2019) ejecutaron una investigación en la cuantificó la 

problemática de burnout personal encargados de procesos de justicia en Brasil. 

Participaron 538 participantes, se usó el Inventario Burnout en una versión 

española de 20 ítems, las dimensiones que conforman a la variable anteriormente 

mencionada está distribuida en 4 dimensiones, estas son: Entusiasmo por el 

trabajo, agotamiento psicológico, indolencia y culpa. Los resultados indicaron la 

prevalencia de 31.0% de niveles deficiente en entusiasmo por el trabajo realizado, 

mientras que el 31.5% de los funcionarios de justicia padecía niveles altos en 

agotamiento psicológico, a la vez el 17.3% experimentaba niveles altos en 

indolencia y por último el 9.7% padecía de niveles elevados de culpa.  

Sotelo et al. (2019) realizó un estudio en Colombia, este estudio cuantificó el 

síndrome de burnout en abogados en  COOSOLSERV. La muestra la constituyeron 

33 profesionales de la abogacía, el diseño fue no experimental, los datos se 

recogieron a través del MBI de 22 reactivos. Se encontró niveles altos para las 

dimensiones de agotamiento de las emociones (21.2%), despersonalización 

(42.4%) y sentirse realizado (42.4%), además el 15 % de la muestra descrita 

presenta la variable mencionada.  
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Morilla et al. (2019) realizaron una investigación en la cual uno de sus objetivos fue 

medir el burnout presentes en profesionales españoles que atienden casos 

sociales, como violencia y otros. En lo que respecta la metodología, el estudio fue 

no experimental, estuvo constituido por una muestra de 488 trabajadores que 

atendían a personas que acudían por problemas sociales entre instituciones 

públicas y privadas, la muestra la conformaron hombres (15.77%) y mujeres 

(83.60%). Los resultados indican que los síndromes de burnout en los trabajadores 

descritos es superior a la media (M: 3.76, Min=0, Máx.=6), además en lo que 

respecta la dimensiones de la misma variable, se encontró que la 

despersonalización alcanza niveles extremos M=4.63 (Mín.=0, Máx.=6), resultados 

similares se halló para la realización personal, es preciso mencionar que el autor 

usa la terminología falta de eficacia para referirse al constructo anteriormente 

mencionado (M=4,86; Mín.=0, Máx.=6), mientras que el agotamiento emocional 

alcanzó niveles más bajos M=2.39 (Mín.=0, Máx.=6).  

López (2017) desarrolló un trabajo doctoral en España, la misma que tenía en uno 

de sus objetivos correlacionar el síndrome de burnout de los trabajadores de la 

sanidad pública y los riesgos psicosociales en el trabajo. La muestra estuvo 

constituida por 512 profesionales sanitarios, se usó el MBI y el ISTAS, este último 

evalúa riesgos psicosociales laborales. Los hallazgos demuestra que existe una 

asociación inversa sobre el control sobre el tiempo del trabajo y el síndrome de 

burnout, mientras que el compromiso afectivo presenta relación inversa sobre el 

síndrome de burnout expresado en agotamiento emocional, pero una relación 

positiva entre el burnout y la intención de abandono a la empresa. Además, la carga 

de trabajo presentó y el conflicto de rol presentó relación estadísticamente 

significativa e inversa sobre el síndrome de burnout. 

Vega et al. (2017) realizó un estudio estableciendo la correlación del burnout y la 

calidad de vida laboral del personal sanitario de Bogotá. La muestra estuvo 

constituida por 62 participantes. Se utilizó el MBI y CVP-35. Se encontró que el 

cansancio emocional presenta correlación estadísticamente significativa e inversa 

sobre la carga de trabajo y la motivación intrínseca. Además, se hallaron niveles de 

síndrome de burnout altos está constituido por el 42%, 22% y 51 % en agotamiento 

de sus emociones, despersonalización y el sentirse realizado.  
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Muñoz del Carpio et al. (2020) realizaron una investigación siguiendo en donde 

halló la correlación del síndrome de burnout y la calidad de vida profesional en 

trabajadores de la justicia, además buscó establecer los niveles descriptivos de las 

mismas variables. La metodología fue descriptiva cuantitativa. Los resultados 

demuestran que el 16% experimenta agotamiento emocional en niveles altos, 

mientras que el 30 % vivencia despersonalización en niveles altos y el 22% 

experimentan niveles bajos de realización personal Además se halló que el burnout 

se vincula de manera inversa con percepción de la calidad de vida profesional 

(Rho= -.566 y p<0.001). 

Vasquez (2020) presentó un estudio para analizar el síndrome de burnout y la 

calidad de vida en profesores de un organismo público en Perú. La muestra fue 

constituida por 110 profesores. Los instrumentos usados fueron el MBI de Maslach 

y el CVP-35. Los resultados indican relaciones inversa y significativa (Rho= -.622, 

p< 0.05) respecto a las dos variables. Además, el agotamiento emocional y 

despersonalización se relacionan en mayor medida sobre la calidad de vida laboral 

(Rho=-.320, Rho=.-751; p< 0.05). También, el 75% de los participantes presenta 

burnout alto, mientras que el 15.9% presenta niveles bajos de la calidad de vida 

laboral. 

Loli et al. (2020) realizaron una investigación en donde cuantificó la calidad de vida 

laboral de distintos profesionales en el Perú. Se siguió un diseño transversal no 

probabilístico, Participaron 350 profesionales en diversas especialidades que 

realizan maestrías, doctorados y especializaciones, Se usó el cuestionario CVT-

GOHISALO. Se halló  que el 33.3 % presentaba baja calidad de vida en el trabajo, 

el 35.9 presentaba niveles de incertidumbre, mientras que el 30.8% experimentaba 

niveles altos de la variable mencionada.   

Las investigaciones de nivel internacional y nacional que se muestran en este 

estudio, analizan desde diversas perspectivas la problemática del burnout y calidad 

de vida, además, la asociación que tienen, así como en los procesos de 

productividad y desempeño dentro del campo laboral. Por ello, para poseer una 

amplia visión acerca de las variables señaladas es necesario presentar, en primer 

lugar, las teorías y las definiciones que expresan con mayor albor y precisión la 

variable síndrome de burnout. 
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No existe consenso sobre una definición universal o estándar sobre el síndrome de 

burnout, no encontrando una delimitación clara y precisa (Olivarez, 2017), sin 

embargo muchos investigadores siguen las directrices conceptuales de Christina 

Maslach, una investigadora del fenómeno mencionado. Así, Maslach et al. (2001) 

define al burnout como una respuesta a los estresores interpersonales crónicos 

presentes en donde se trabaja, además los signos primordiales de esta respuesta 

es la aparición de un agotamiento notorio, impulsos comportamientos impúdico o 

desvergonzados, y una tendencia a la ineficacia y carencia de sentirse realizado 

personalmente. 

Otros autores como Gil (2005) conceptualiza al síndrome de burnout como una 

experiencia subjetiva que direcciona hacia un deterioro de la autoevaluación 

profesional del individuo, de sus afectos, sus emociones y su actitud hacia el cliente 

y hacia la organización donde labora. Mientras Edelwich y Brodsky (1980)  la 

conceptualizan como la supresión secuencial de la creatividad, energía y razones 

en trabajos profesionales de ayuda social, consecuencia de las condiciones 

laborales. Por otra parte, Cherniss (1981) conceptualiza al síndrome de burnout 

como un proceso de estrés y tensión laboral, agudizando a distintas fases como la 

presencia de un desajuste entre las demandas y los recursos propios, el 

agotamiento y finalmente el cambio de actitudes y conductas defensivas.  

El síndrome de burnout encuentra un repertorio conceptual amplio, es así que en 

muchas ocasiones se puede llegar a confundir con otros constructos teóricos, como 

con el de estrés laboral. Así,  Maslach (2003) diferencia al síndrome de burnout 

como una condición que genera de manera exclusiva efectos negativos en el 

trabajador, mientras que el estrés laboral es una condición que puede generar 

efectos positivos o negativos en el trabajador.  

Por tanto, es pertinente revisar las teorías existentes sobre la problemática del 

síndrome de burnout.  

En primer lugar, se puede mencionar la teoría tridimensional de (Maslach y 

Jackson, 1981), teoría que enmarca la presente investigación.  La explicación 

previa a esta teoría considera a la sobrecarga laboral y los roles no delimitados que 

tiene que cumplir el trabajador como una primera etapa para generar el síndrome 
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de burnout. Al alterarse la variable anteriormente descritas, el trabajador 

implementa contingencias de regulación, estas pueden ser constructivas en el caso 

de distanciarse objetivamente del problema presente, de lo contrario pueden ser 

estrategias contraproducentes como las distintas dimensiones existentes del 

burnout (Golembiewki et al., 1983). Es así que se conceptualiza las siguientes 

dimensiones 

El agotamiento emocional, esto hace referencia a sensaciones como sentirse sobre 

exigido en la labor, también connota perder los recursos producto de las demandas 

interpersonales (Schaufeli y Salanova, 2014). Por otro lado, la despersonalización 

hace mención a perder la sensibilidad en el trato asistencial, esto es efectuar tratos 

de carácter cínicos (Maslach y Leiter, 2016). Por último, la realización personal 

conceptualiza como la tendencia en el trabajador a evaluarse negativamente 

(Maslach et al., 2001). 

Los tres componentes descritos se enmarcan en la teoría organizacional (López, 

2017). Esta teoría indica que el síndrome de burnout se origina al interaccionar los 

estresores laborales y las estrategias de afrontamiento del trabajador, de esta 

manera dentro de los estresores laborales se encuentra el apoyo percibido, el clima 

organizacional, la estructura organizacional, entre otros, mientras que al referirse a 

las estrategias de afrontamiento se refiere a la tendencia de despersonalizar, 

sentirse realizado y por último experimentar agotamiento en el plano emocional 

(Manzano y Ayala, 2013).  

En segundo lugar, se puede mencionar la teoría de competencias social de 

Harrison (1983), desde este enfoque teórico se postula lo beneficioso de las 

habilidades de competencia y eficacia percibida necesarias en el trabajador, estas 

le permitirán una mejor adaptación ante las demandas socio laborales del contexto 

específico en donde labora, sobre todo en entornos laborales asistenciales. 

Distintos elementos en el contexto laboral, como la ambigüedad de rol, disposición 

de recursos, sobre carga laboral, entre otros, obstaculizan la motivación y la eficacia 

del trabajador. López (2017) indica que esta concepción se encuentra enmarcada 

en las teorías sociocognitivas del yo.   
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En tercer lugar, se puede mencionar la teoría de conservación de recursos (Hobfoll, 

1988), se explica desde esta perspectiva la existencia de recursos valorados por el 

trabajador, como por ejemplo la seguridad laboral, la energía, la confianza, 

capacidad adquisitiva de alimentos y elementos costosos, entre otros. Al generarse 

la sensación de pérdida de aquellos recursos, el individuo tiende a tener 

vulnerabilidad para comportarse con características del burnout (Shirom, 2003). 

Además, Shirom, (1989) entiende al burnout como una reacción a un estrés 

prolongado, caracterizado por la pérdida de recursos energéticos intrínsecos en un 

tiempo extendido.  

En cuarto lugar, se puede mencionar la teoría del intercambio social, se explica 

desde este enfoque que la inequidad que el trabajador detecta entre los servicios 

dados a la empresa y los beneficios que ésta le proporciona acabarán produciendo 

los sentimientos del burnout (Schaufeli y Buunk, 2004). A la vez, de una manera 

más detallada se explica que el los intercambios sociales entre los trabajadores y 

los clientes, por ejemplo en el caso de la atención de las enfermeras hacia sus 

paciente y los intercambios afiliativos y de comparación en el caso de los colegas 

de una institución laboral posibilitan una protección ante el síndrome de burnout 

(Buunk y Schaufeli, 1993).  

Por otra parte, el síndrome de burnout con sus tres dimensiones ya 

conceptualizadas anteriormente, y la calidad de vida en el trabajo, guardan una 

estrecha relación en los de los individuos y se considera relevante conocer los 

aportes de investigadores renombrados sobre el tema. Ya que de esta manera el 

lector podrá diferenciar los constructos teóricos de calidad de vida y calidad de vida 

laboral, de esta manera se aclara la ambigüedad que puede existir y por tanto usar 

el término con mayor precisión. 

Así, de acuerdo a la conceptualización que propone un gran teórico en el tema, el 

autor Chiavenato (2009), sugiere que la calidad de vida laboral se manifiesta en 

características de crecimiento y creatividad para la mejora de un ambiente laboral, 

ya sean situaciones físicas, psicológicas y/o sociales. Así, Espinoza (2002) define 

la calidad de vida laboral como la percepción de las personas que trabajan o laboran 

sobre sus condiciones de área laboral y que están en concordancia con la persona, 

familia y su satisfacción laboral. Estas condiciones pueden ser administrativas, pero 
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también interpersonales, teniendo ambas la capacidad de poder influenciar sobre 

la calidad de vida en el centro laboral.   

Por su parte, Grimaldo (2010), precisa que la calidad de vida laboral se organiza en 

tres grandes grupos: Apoyo directivo, demandas en el trabajo o cargas en el trabajo, 

y recursos psicológicos y organizaciones. Por lo tanto, la calidad de vida laborales 

la satisfacción que se tiene de haber cumplido las necesidades básicas y 

necesarias para cumplir las metas y objetivos planeados, como un consecuente del 

equilibrio percibido por las personas ante las exigencias o cargas laborales, 

sociales y personales, de acuerdo a la disponibilidad de recursos organizacionales 

y psicológicos para enfrentarlas. 

Según la especialista en recursos humanos Alles (2012), manifiesta que la calidad 

de vida laboral contempla todas las variables del entorno donde las personas se 

desarrollan. Por ejemplo, en el caso en trabajadores es el espacio donde los 

trabajadores se desarrollan en sus puestos, en el que tienen acceso desde a los 

elementos físicos de infraestructura y equipamiento que brinda comodidad, hasta 

la interacción entre sus compañeros de trabajo, supervisores y jefes, que genera 

seguridad autoestima y motivación si se desarrollan de manera adecuada (p.81). 

Asimismo, Cabezas (1985) indica a la calidad de vida laboral, cuyo concepto está 

estrechamente relacionado con la calidad de vida en general, enfocado al campo 

laboral y a la percepción de las personas sobre su capacidad para satisfacer las 

exigencias y expectativas, permitiendo un óptimo desarrollo del profesionalismo.  

Walton (2006), menciona ocho dimensiones a estudiar respecto a la calidad de vida: 

la primera es la compensación equitativa, el bienestar en el trabajo, la búsqueda de 

mejores empleos, el crecimiento profesional, la integración, la incorporación de 

leyes y reglamentos en beneficio al trabajador, finalmente, las oportunidades 

recreativas y sociales, las cuales influyen directamente en la calidad de vida laboral. 

Se considera la investigación de García (2007) que menciona cinco dimensiones 

de calidad laboral, a la vez estas dimensiones tienen reflejo en una encuesta 

desarrollada por el mismo autor. En relación a la primera dimensión, el nivel de 

remuneración permite al trabajador optimizar recursos para mejorar su calidad de 

vida laboral y poder vivir en sociedad adecuadamente, logrando la proporcionalidad 
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en horas de trabajo. La segunda, es la seguridad y bienestar en el campo laboral, 

lo cual asegura mejores condiciones, que abarca la vida laboral de los trabajadores 

refiriéndose al número de horas de trabajo por semana que presten seguridad y 

evitar riesgos de accidentes y enfermedades.  

Por su parte, García (2007) menciona que brindar oportunidades para que el 

trabajador se pueda desarrollar y generar conocimientos o habilidades, es todo un 

progreso continuo y permanente, para lo cual, se emplean herramientas y recursos 

relevantes para su crecimiento en una institución. Del mismo modo, la unificación 

social en la organización, permite la unión de los grupos. Otro factor que interviene 

son las demandas laborales, entendiéndose como la apreciación que los 

trabajadores tienen frente a las exigencias en el desempeño de sus funciones 

asignadas como: la cantidad de trabajo, las exigencias de tiempos de entrega, la 

presión de mantener los estándares de calidad alcanzados, entre otros (Grimaldo 

2010).  
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III. METODOLOGÍA 

 

 3.1 Tipo y diseño de investigación  

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básica, ya que, el fin principal de este estudio es 

recoger información en base a postulados teóricos ya existentes, lo cual 

permitirá reforzar la teoría con los resultados que se obtengan. Para ello, se hizo 

el recojo de datos mediante instrumentos de medición psicológica (Valderrama, 

2013). 

Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, ya que se hizo la búsqueda de información de 

manera empírica y sistemática, no se manipuló ni se ejerció ningún tipo de 

control sobre las variables independientes. Además, es transversal porque la 

recogida de datos se realizó en un único momento (Hernández y Mendoza, 

2018). 

 

3.2 Variable y Operacionalizacion  

 

Variable 1: Síndrome de burnout 

 

Definición conceptual: 

Maslach et al. (2001) define al burnout como una respuesta a los estresores 

interpersonales crónicos presentes en donde se trabaja, además los signos 

primordiales de esta respuesta es la aparición de un agotamiento notorio, 

impulsos comportamientos impúdico o desvergonzados, y una tendencia a la 

ineficacia y carencia de sentirse realizado personalmente. 

 

Definición operacional: 

Puntajes obtenidos de la adaptación peruana del Inventario Burnout de Maslach 

Vásquez (2020). 

 

Indicadores 
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Los indicadores del inventario fueron el cansancio físico y psicológico, la 

frustración, el hastío, la indiferencia, la insensibilidad, el aburrimiento, el 

desinterés, el afán de logro y poder, la empatía, el entusiasmo y el manejo de 

conflicto. 

 

Escala de medición: 

Escala de tipo Likert ordinal que presenta siete alternativas de respuesta. 

 

Variable 2: Calidad de vida Laboral 

 

Definición conceptual: 

Verdugo (2007) define a la calidad de vida laboral, como la experiencia de 

bienestar producto del equilibrio percibido por la persona frente a las exigencias 

o cargas laborales desafiantes y complejas, contando con recursos psicológicos 

y organizacionales que se requieren para enfrentar dichas exigencias (pp. 23).  

 

Definición operacional: 

Puntajes obtenidos de la Encuesta de Calidad de vida laboral diseñado por 

García (2007).  

 

Indicadores: 

Sus indicadores encontrados fueron el nivel de recompensa monetaria, el pago 

percibido como justo, las oportunidades de mejora en área profesional, social, 

emocional, estrategias laborales, intercambio afectivo. 

 

Escala de medición: 

El tipo de respuestas fue escala de tipo Likert que mide la frecuencia de las 

opciones de respuesta, las cuales tienen un puntaje que varía del 1 al 5. 

 

 3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

 

Población 
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La población de este estudio fue conformada por 102 trabajadores del Módulo 

Básico de Justicia de Andahuaylas- Apurímac. Asimismo, esta es definida como el 

conjunto de sujetos que comparten con una serie de especificaciones y 

características en común (Hernández y Mendoza, 2018).  

● Criterios de inclusión 

- Personal hombre y mujer, mayores de 18 años. 

- Trabajadores que se encuentren laborando, en dicho módulo, más de un 1 mes. 

 

● Criterios de exclusión 

 

- Personal laboral que no acepten participar en el estudio. 

- El personal que no cuente con las herramientas tecnológicas 

 

Muestra 

Los sujetos  que conforman la muestra presentan características similares a la 

población. En el presente estudio se tomaron a 102 trabajadores del Módulo de 

Justicia de Andahuaylas. 

Muestreo 

Se utilizó un muestreo probabilístico, tipo censal. El muestreo censal, es aquel en 

el que todas las unidades de la población son consideradas como muestra 

(Ramírez,1997; Hernández y Mendoza, 2018). 

Unidad de análisis  

Un trabajador del Módulo de justicia de Andahuaylas 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Se procedió a usar métodos cuantitativos, así se hizo uso de la encuesta a través 

de la modalidad de cuestionario electrónico auto administrado. La encuesta es 

definida como un procedimiento que recopila datos mediante un cuestionario 

previamente diseñado a fin de recoger información sobre una variable (Fidias, 

2012). 
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Instrumento 1 

Ficha técnica:  

 Nombre                             : Adaptación peruana de Inventario Burnout de Maslach 

Autor : Christina Maslach 

Adaptación : Juan Vásquez Muñoz (2020) 

Año de publicación : 1981 

Administración  : Individual o colectiva  

Edad de aplicación  : De 21 a 55 años 

Objetivo : Medir el síndrome de burnout 

Dimensiones :    -     Agotamiento emocional 

- Despersonalización 

- Realización personal  

Tiempo de aplicación  : De 15 a 20 minutos 

Tipo de Instrumento  : Escala  

Número de ítems    : 22 

Calificación e interpretación   : El tipo de respuestas se constituye en la escala 

de tipo Likert, que mide la frecuencia de las opciones de respuesta las cuales 

tienen un puntaje que va del 0 al 5 

Validez  

El Cuestionario de síndrome de burnout fue creado en el año 1986 por los autores 

Maslach y Jackson en el país de España, se logró la adaptabilidad en el Perú por 

Vasquez (2020), este instrumento tiene como objetivo dar a conocer las categorías 

de síndrome de burnout que presentan los trabajadores mayores de 18 años en 

una organización y para ello cuenta con 22 ítems divididos en 3 dimensiones y con 

una opción de respuesta de 5 alternativas en una escala de Likert. 
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El instrumento pasó por un juicio de expertos para poder saber si los ítems son 

claros y coherentes, en el mismo se determinó para todos los reactivos valores 

mayores e iguales al 0.86 al aplicarse la V de Aiken. Aiken (1985) explica que los 

reactivos que presentan valores por encima del 0.80 son admitidos como válidos. 

Confiabilidad 

Se realizó una prueba piloto con el propósito de verificar la confiabilidad de este 

instrumento. Para esta prueba piloto se tomó una muestra de 50 trabajadores del 

Módulo básico de justicia en la ciudad de Andahuaylas, donde se analizó el 

resultado de la confiabilidad de Alpha de Cronbach= 0.783. 

Instrumento 2 

Ficha técnica:  

Nombre                                  : Encuesta de Calidad de Vida Laboral. 

Autor  : Alexis Gabriel García Rodríguez 

Año de publicación  : 2007 

Administración   : Individual o colectiva  

Edad de aplicación   : De 21 a 55 años 

Objetivo  : Medir el grado de calidad de vida laboral en 

trabajadores. 

Dimensiones  :    -     Nivel de remuneración 

- Seguridad y bienestar 

- Uso y desarrollo de capacidades  

- Oportunidades de progreso y estabilidad 

- Integridad social 

Tiempo de aplicación   : De 20 a 30 minutos 

Tipo de Instrumento   : Escala  
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Número de ítems    : 37 

Calificación e interpretación   : El tipo de respuestas se constituye en la escala 

de tipo Likert, que mide la frecuencia de las opciones de respuesta las cuales 

tienen un puntaje que va del 1 al 5 

Validez  

La escala de Calidad de vida laboral fue creada en España por García (2007) y 

adaptada por Vasquez (2020), la aplicación de este instrumento tiene un tiempo de 

duración de aproximadamente 20 minutos con el objetivo de determinar el grado de 

calidad de vida laboral que cuentan los trabajadores de una empresa y para ello 

cuenta con 37 ítems divididos en 5 dimensiones con 6 opciones de respuesta en 

una escala de Likert. 

De igual manera, el instrumento pasó por juicio de expertos para identificar si los 

ítems son claros y coherentes, se determinó para todos los reactivos valores 

mayores e iguales al 0.86 al aplicarse la V de Aiken. Aiken (1985) explica que los 

reactivos que presentan valores por encima del 0.80 son admitidos como válidos. 

Confiabilidad 

Se realizó la prueba piloto con el fin de comprobar la confiabilidad del instrumento, 

aplicó la prueba a los trabajadores del Módulo básico de justicia en la ciudad de 

Andahuaylas , tras esto se evidenció el resultado de la confiabilidad de 0.841, por 

ende el alfa de Cronbach mayor a 0.80, demuestra que el instrumento es 

consistente y confiable. 

 

3.5 Procedimientos  

Para llevar a cabo la investigación, se eligieron las variables de estudio, se investigó 

sobre antecedentes del tema a tratar como también teorías referentes a las 

variables de estudio, para la realización de los objetivos e hipótesis se profundizó 

en la información de las pruebas que se utilizó para el proyecto de investigación, 

posterior a ello se determinó la población y se aplicó la prueba piloto a un conjunto 

de personas con características similares a la muestra.  
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 Asimismo, se realizaron las coordinaciones institucionales necesarias, obteniendo 

como respuesta un documento de autorización firmado por las autoridades 

pertinentes para la aplicación de los instrumentos a los 102 trabajadores del Módulo 

Básico de Justicia. Se usó el programa google forms para recolectar los datos, el 

mismo contenía los ítems de los instrumentos usados y el consentimiento 

informado, la aplicación de lo mencionado fue de manera virtual. 

3.6 Método de análisis de datos  

Después del proceso de recogida de datos, se realizó una base en Microsoft 

Excel, en la que se consideraron variables sociodemográficas (sexo, edad). 

Además, en lo referente a la estadística descriptiva e inferenciales, usando 

distintos estadísticos pertinentes para cada procedimiento realizado. 

El análisis inferencial se llevó a cabo mediante la prueba de normalidad, tomando 

el Test de Shapiro–Wilk, debido a que es considerada una prueba con adecuadas 

propiedades que brinda resultados acertados, además, es independiente a la 

distribución y al tamaño muestral (Mohd y Wah, 2011) .  

Debido a que se obtuvieron datos que no se ajustaron a una distribución normal 

se empleó estadística no paramétrica, por lo que se empleó el coeficiente Rho de 

Spearman para correlacionar ambas variables de estudio. 

Finalmente, con respecto al análisis comparativo de cada variable según género 

y edad, se trabajó con el estadístico no paramétrico U de Mann Whitney, 

estadístico que se utiliza para comparar dos grupos independientes (George y 

Mallery, 2003). 

 

3.7 Aspectos éticos  

 

Para realizar esta investigación se siguieron una serie de lineamientos con el fin de 

seguir principios éticos. En primer lugar, se utilizó el manual APA para citar y 

referenciar, respetando los derechos de autor. Se usó el consentimiento informado, 

así las personas tenían conocimiento de los objetivos que persigue este estudio. 
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Además, la Asociación Médica Mundial (2015) referente a la declaración de Helsinki 

refiere que se debe velar por la salud del ser humano, teniendo en cuenta sus 

derechos, como el respeto, la confidencialidad y el uso apropiado de la información 

personal que haya sido recolectada, lo cual se consideró al momento de la 

recolección de datos. 

Asimismo, se tuvieron en cuenta los principios bioéticos de Gómez (2009), que 

señalan la autonomía, que radicó en respetar los valores y las opiniones de cada 

individuo. Además, se tuvo en cuenta el principio de beneficencia y no maleficencia, 

es decir, darle un trato íntegro a cada persona y el principio de justicia que hace 

referencia a la equidad e igualdad de trato. 

De ello, el Colegio de Psicólogos del Perú en el código de ética, el artículo 24 señala 

que toda investigación debe presentar un consentimiento informado a los evaluados 

con el fin de que acepten de manera voluntaria ser parte de la investigación. En el 

caso de que el estudio evalúe menores de edad, se les brindará un asentimiento 

informado, así como la autorización de sus padres. El artículo mencionado, prohíbe 

cualquier tipo de publicidad falsa y engaña a los posibles participantes. 
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IV. RESULTADOS  

4.1 Estadísticos descriptivos 

Tabla 1  

Niveles de la variable síndrome de burnout en trabajadores del Módulo Básico de 
Justicia de Andahuaylas - Apurímac  

  Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 

(%) 

 

Válido 

Bajo 27 26.5  

Medio 44 43.1 

Alto 31 30.4 

Total 102 100.0 

Referente a la tabla 1, se evidencia en la muestra estudiada, que el 26,5% tiene un 

nivel de síndrome de burnout bajo, equivalente a 27 trabajadores, así mismo, el 

30,4 % tiene un nivel alto de síndrome de burnout, equivalente a 31 trabajadores. 

Finalmente, se aprecia que el 43,1% tiene un nivel medio. 

Tabla 2 

Niveles de la variable calidad de vida laboral en trabajadores del Módulo Básico 
de Justicia de Andahuaylas - Apurímac  

  Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 

(%) 

 

Válido 

Bajo 25 24.5  

Medio 49 48.0 

Alto 28 27.5 

Total 102 100.0 

Se logra apreciar que el 24,5% tiene un nivel bajo de calidad de vida, equivalente 

a 25 trabajadores, de igual manera, el 27,5% tiene un nivel alto de calidad de vida, 

equivalente a 28 trabajadores. Finalmente, se aprecia que el 48% tiene un nivel 

medio, equivalente a 49 personas, identificando que en su mayoría, la población 

estudiada tiene un nivel intermedio de validad de vida.  
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Tabla 3 

Prueba de normalidad de las variables síndrome de burnout y calidad de vida 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig Estadístico gl Sig 

Síndrome 

de burnout 

0.112 102 0.073 0.956 102 0.000 

Calidad de 

vida 

0,089 102 0.201 0.963 102 0.000 

 

En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos tras el análisis de la distribución 

de los datos y su ajuste a la normalidad. Se tomó en cuenta la prueba Shapiro-Wilk, 

debido a que actualmente se le considera como la prueba de mayor potencia 

estadística y ajustable a todos los tipos de distribución y tamaños muéstrales (Mohd 

y Wah, 2011). De esto, se observa que ninguna de las dos variables, síndrome de 

burnout y calidad de vida, poseen valores de significancia mayores a .05 en el p 

valor, por lo que se confirma que los datos no se distribuyen de manera normal en 

ninguno de los casos, y es por ello que se empleó métodos no paramétricos para 

el cálculo de las correlaciones.  

 

 

 

 

 

  



22 
 

Tabla 4 

Prueba de normalidad de las dimensiones de calidad de vida laboral y las 

dimensiones de síndrome de burnout 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig Estadístico gl Sig 

Calidad de vida 0.085 102 0.220 0.976 102 0.000 

Nivel de remuneración 0.527 102 0.000 0.953 102 0.000 

Seguridad y bienestar 0.159 102 0.000 0.836 102 0.000 

Uso y desarrollo de 

capacidades 

0.139 102 0.000 0.939 102 0.000 

Oportunidades de 

progreso y estabilidad 

0.232 102 0.02 0.935 102 0.000 

Integridad social 0.140 102 0.000 0.836 102 0.000 

Síndrome de burnout 0.082 102 0.201 0.923 102 0.000 

Agotamiento emocional 0.254 102 0.000 0.836 102 0.000 

Despersonalización 0.237 102 0.000 0.88. 102 0.000 

Realización personal 0.143 102 0.001 0.871 102 0.000 

 

Se presentan los resultados obtenidos tras el análisis de la distribución de los datos 

y su ajuste a la normalidad. Se tomó en cuenta la prueba Shapiro-Wilk, debido a 

que se le considera como la prueba de mayor potencia estadística y ajustable a 

todos los tipos de distribución y tamaños muéstrales (Mohd y Wah, 2011). Tras 

esto, la calidad de vida laboral y sus dimensiones no poseen valores de 

significancia mayores a .05, o sea los datos no se distribuyen de manera normal en 

ninguno de los casos, y es por ello que se empleó métodos no paramétricos para 

el cálculo de las correlaciones.  
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4.2 Estadísticos inferenciales 

4.2.1 Contraste de la hipótesis general 

Hipótesis general:  

Existe una relación estadísticamente significativa e inversa entre síndrome 

de burnout y calidad de vida. 

Tabla 5 

Relación entre síndrome de burnout y calidad de vida 

    Correlaciones  

 

 

 

Calidad 

de vida 

Rho de Spearman 

Síndrome de burnout 
Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

-.682 

 

0.000 

 N 102 

 

Continuando, se observan los resultados obtenidos tras correlacionar el síndrome 

de burnout y Calidad de vida laboral mediante el estadístico de Spearman, 

obteniéndose una correlación inversa moderada, según la clasificación de Martínez 

et al. (2009). Así mismo, el nivel de significativa es menor a 0.05. Por ello, se acepta 

la hipótesis alterna, se observa asociación significativa del síndrome de burnout 

sobre la calidad de vida laboral en los trabajadores del Módulo Básico de Justicia.  
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4.2.2 Contraste de las hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1: 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre síndrome de burnout y la 

dimensión nivel de remuneración en trabajadores del Módulo Básico de Justicia de 

Andahuaylas- Apurímac 2020. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre síndrome de burnout y la 

dimensión nivel de remuneración en trabajadores del Módulo Básico de Justicia de 

Andahuaylas- Apurímac 2020. 

Tabla 6 

Relación entre síndrome de burnout y la dimensión nivel de remuneración 

    Correlaciones  

 

 

 

Nivel de 

remuneración  

Rho de Spearman 

Síndrome de 

burnout 
Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

-.631 

 

0.000 

 N 102 

 

Se observan los resultados obtenidos tras correlacionar el síndrome de burnout y 

nivel de remuneración mediante el estadístico de Spearman, obteniéndose una 

correlación inversa moderada, según la clasificación de Martínez et al. (2009). Así 

mismo, el nivel de significativa es menor a 0.05. Por ello, se acepta la hipótesis 

alterna, existe asociación estadísticamente significativa del síndrome de burnout 

sobre la dimensión nivel de remuneración.  
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Hipótesis específica 2 

H1: Existe  relación estadísticamente significativa entre síndrome de burnout y la 

dimensión seguridad y bienestar en trabajadores del Módulo Básico de Justicia de 

Andahuaylas - Apurímac 2020. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre síndrome de burnout y la 

dimensión seguridad y bienestar en trabajadores del Módulo Básico de Justicia de 

Andahuaylas- Apurímac 2020. 

Tabla 7 

Relación entre síndrome de burnout y la dimensión seguridad y bienestar 

    Correlaciones  

 

 

 

Seguridad y 

bienestar  

Rho de Spearman 

Síndrome de 

burnout 
Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

-.647 

 

0.000 

 N 102 

 

Se observan los resultados obtenidos tras correlacionar el síndrome de burnout y 

la dimensión seguridad y bienestar mediante el estadístico de Spearman, 

obteniéndose una correlación inversa moderada, según la clasificación de Martínez 

et al. (2009). Así mismo, el nivel de significativa es menor a 0.05. Por ello, se acepta 

la hipótesis alterna, existe asociación estadísticamente significativa entre síndrome 

de burnout y la dimensión de seguridad y bienestar.  
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Hipótesis específica 3 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre síndrome de burnout y la 

dimensión uso y desarrollo de capacidades en trabajadores del Módulo Básico de 

Justicia de Andahuaylas- Apurímac 2020. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre síndrome de burnout y la 

dimensión uso y desarrollo de capacidades en trabajadores del Módulo Básico de 

Justicia de Andahuaylas- Apurímac 2020. 

Tabla 8 

Relación entre síndrome de burnout y la dimensión uso y desarrollo de capacidades 

    Correlaciones  

 

 

 

Uso y 

desarrollo de 

capacidades 

Rho de Spearman 

Síndrome de 

burnout 
Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

-.615 

 

0.000 

 N 102 

 

Se observan los resultados obtenidos tras correlacionar el síndrome de burnout y 

la dimensión uso y desarrollo de capacidades mediante el estadístico de Spearman, 

obteniéndose una correlación inversa moderada, según la clasificación de Martínez 

et al. (2009). Así mismo, el nivel de significativa es menor a 0.05. Por ello, se acepta 

la hipótesis alterna, existe relación estadísticamente significativa entre síndrome de 

burnout y la dimensión uso y desarrollo de capacidades  

 

 

 

 



27 
 

Hipótesis específica 4 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre síndrome de burnout y la 

dimensión oportunidades de progreso y estabilidad en trabajadores del Módulo 

Básico de Justicia de Andahuaylas - Apurímac 2020. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre síndrome de burnout y la 

dimensión oportunidades de progreso y estabilidad en trabajadores del Módulo 

Básico de Justicia de Andahuaylas- Apurímac 2020. 

Tabla 9 

Relación entre síndrome de burnout y la dimensión oportunidades de progreso y 

estabilidad 

    Correlaciones  

 

 

 

Oportunidades 

de progreso y 

estabilidad 

Rho de Spearman 

Síndrome de 

burnout 
Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

-.650 

 

0.000 

 N 102 

 

Se observan los resultados obtenidos tras correlacionar el síndrome de burnout y 

oportunidades de progreso y estabilidad mediante el estadístico de Spearman, 

obteniéndose una correlación inversa moderada, según la clasificación de Martínez 

et al. (2009). Así mismo, el nivel de significativa es menor a 0.05. Por ello, se acepta 

la hipótesis alterna, entonces existe relación estadísticamente significativa entre 

síndrome de burnout y la dimensión oportunidades de progreso-estabilidad.  
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Hipótesis específica 5 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre síndrome de burnout y la 

dimensión integridad social en trabajadores del Módulo Básico de Justicia de 

Andahuaylas- Apurímac 2020. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre síndrome de burnout y la 

dimensión integridad social en trabajadores del Módulo Básico de Justicia de 

Andahuaylas- Apurímac 2020. 

Tabla 10 

Relación entre síndrome de burnout y la dimensión integridad social 

    Correlaciones  

 

 

 

Integridad 

social 

Rho de Spearman 

Síndrome de 

burnout 
Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

-.647 

 

0.000 

 N 102 

 

Se observan los resultados obtenidos tras correlacionar el síndrome de burnout e 

integridad social mediante el estadístico de Spearman, obteniéndose una 

correlación inversa moderada, según la clasificación de Martínez et al. (2009). Así 

mismo, el nivel de significativa es menor a 0.05. Por ello, se acepta la hipótesis 

alterna, se observa una asociación estadísticamente significativa entre síndrome 

de burnout y la dimensión integridad social.  
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Hipótesis específica 6: 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre las dimensión agotamiento 

emocional y la calidad de vida laboral en trabajadores del Módulo Básico de Justicia 

de Andahuaylas- Apurímac 2020. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

agotamiento emocional y la de vida en trabajadores del Módulo Básico de Justicia 

de Andahuaylas- Apurímac 2020. 

Tabla 11 

Relación entre agotamiento emocional y la calidad de vida laboral 

    Correlaciones  

 

 

 

Agotamiento 

emocional  

Rho de Spearman 

Calidad de 

vida 
Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

-.507 

 

0.000 

 N 102 

 

Se observan los resultados obtenidos tras correlacionar el agotamiento emocional 

y la calidad de vida laboral mediante el estadístico de Spearman, obteniéndose una 

correlación inversa moderada, según la clasificación de Martínez et al. (2009). Así 

mismo, el nivel de significativa es menor a 0.05. Por ello, se acepta la hipótesis 

alterna, se observa una estadísticamente significativa entre el agotamiento 

emocional y la calidad de vida.  
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Hipótesis específica 7 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

despersonalización y la calidad de vida laboral en trabajadores del Módulo Básico 

de Justicia de Andahuaylas- Apurímac 2020. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

despersonalización y la calidad de vida laboral en trabajadores del Módulo Básico 

de Justicia de Andahuaylas- Apurímac 2020. 

Tabla 12 

Relación entre la dimensión despersonalización y la calidad de vida laboral 

    Correlaciones  

   Despersonalización 

Rho de Spearman 

 

Calidad de 

vida 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

-.362 

 

0.000 

 N 102 

 

Se observan los resultados obtenidos tras correlacionar la despersonalización y la 

calidad de vida laboral mediante el estadístico de Spearman, obteniéndose una 

correlación inversa moderada, según la clasificación de Martínez et al. (2009). Así 

mismo, el nivel de significativa es menor a 0.05. Por ello, se acepta la hipótesis 

alterna, se observa una asociación estadísticamente significativa entre la 

despersonalización y la dimensión calidad de vida. 
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Hipótesis específica 8 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión realización 

personal y la calidad de vida laboral en trabajadores del Módulo Básico de Justicia 

de Andahuaylas- Apurímac 2020 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión realización 

personal y la calidad de vida laboral en trabajadores del Módulo Básico de Justicia 

de Andahuaylas- Apurímac 2020 

Tabla 13 

Relación entre realización personal y la calidad de vida laboral 

    Correlaciones  

 

 

 

Realización 

personal 

Rho de Spearman 

Calidad de 

vida 
Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

.558 

 

0.000 

 N 102 

 

En la tabla 13 se observan los resultados obtenidos tras correlacionar la dimensión 

realización personal y la calidad de vida laboral mediante el estadístico de 

Spearman, obteniéndose una correlación inversa moderada, según la clasificación 

de Martínez et al. (2009). Así mismo, el nivel de significativa es menor a 0.05. Por 

ello, se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe relación 

estadísticamente significativa entre la realización personal y la calidad de vida.  
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Tabla 14 

Análisis de la normalidad de las subescalas en función del género en las variables 

Síndrome de burnout y calidad de vida laboral. 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Género Estadístico gl Sig Estadístico gl Sig 

1 Síndrome 

de 

burnout 

0.123 102 0.073 0.926 102 0.001 

 Calidad 

de vida 

0,098 102 0.201 0.963 102 0.000 

2 Síndrome 

de 

burnout 

0.834 102 0.003 0.856 102 0.003 

 Calidad 

de vida 

0.975 102 0.040 0.843 102 0.000 

1: Hombres, 2: Mujeres. 

En continuidad, se presenta los resultados tras el análisis de la distribución de los 

datos y su ajuste a la normalidad por medio de la prueba de bondad de ajuste 

Shapiro-Wilk, para las submuestras desprendidas del dato sociodemográficos 

“sexo” de los participantes. De esto, se evidencia que en la totalidad de los 

resultados obtenidos, las submuestras independientes de hombres y mujeres no 

presentan una distribución que se ajuste a la normalidad (p<.05). Es por ello que, 

para el análisis de las diferencias o similitudes, se empleó el estadístico U de Mann-

Whitney ya que, según se afirma, esta prueba posee la capacidad de comparar 

grupos con distribuciones libres (Rivas, Moreno y Talavera, 2013).  
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Tabla 15 

Evaluación de diferencias en función del género en el síndrome de burnout y la 

calidad de vida laboral 

  

  

Sexo N Rango 

promedio 

Suma 

de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

Z 

Significancia 

Síndrome 

de 

burnout 

Masculino 

 

Femenino 

 

Total 

43 

 

59 

 

102 

39.04 

 

42.65 

1825.40 

 

1475.40 1028.00 

 

- 

 

2.976 

0.103 

Calidad 

de Vida 

Masculino 

 

Femenino 

 

Total 

43 

 

59 

 

102 

40.44 

 

41.73 

1804.00 

 

1421.00 1031.50 

 

- 

 

2.254 

0.108 

  

Se presenta el análisis de las diferencias significativas en los grupos determinados 

por los datos sociodemográficos de sexo para las variables síndrome de burnout y 

Calidad de vida. Se empleó el estadístico de comparación U de Mann – Whitney 

debido a que esta prueba admite distribuciones libres para las muestras a comparar 

(Rivas, Moreno y Talavera, 2013). De esta forma, se determinó que no existen 

diferencias significativas según sexo entre las puntuaciones totales obtenidas para 

las submuestras, ya que se obtuvo un p>0.05. 

  



34 
 

V. DISCUSIÓN  

 

Partiendo de la definición central del síndrome de burnout y su efecto en la calidad 

de vida laboral que se expone en este estudio, se afirma que es importante abordar 

aspectos preventivos dentro del contexto organizacional, para lo cual, resultan 

imprescindibles las investigaciones que abarquen las dos variables trabajadas, tal 

como lo indica Vidotti et al.  (2019). Si bien es cierto, sí existen investigaciones de 

tipo descriptivo sobre ambas variables (Ramírez y Molina, 2002), pero es necesario 

aún corroborar y complementar el conocimiento mediante estudios más complejos, 

en especial cuando se tratan problemas de salud psicológica en el trabajo. 

Asimismo, Herrera y Cassals (2005) señalan que la variable calidad de vida en el 

trabajo, interviene sobre áreas significativas para el bienestar psicológico, social y 

profesional, además produce disposición laboral. 

El término síndrome de burnout puede ser confundido con distintos constructos 

teóricos, como por ejemplo con conceptualizaciones de estrés laboral, generando 

así menos precisión en las investigaciones.  Así, Maslach (2003) menciona que el 

burnout exclusivamente  implica efectos negativos, mientras que el estrés laboral 

genera efectos positivos y negativos.  

Investigadores de la línea de comportamiento organizacional deben ponerse de 

acuerdo para llegar a un consenso conceptual sobre el síndrome en mención, no 

hacerlo puede generar confusiones al momento de ser trasladado los hallazgos a 

las políticas públicas. Olivarez (2017) enuncia que existía una imprecisión y una 

confusión en épocas antes de que Maslach y otros aparecieran en psicología 

organizacional.  

Sobre los objetivos descriptivos se puede mencionar que los niveles del síndrome 

de burnout en trabajadores del módulo de justicia de Andahuaylas se presentaron 

porcentajes de 26,5% en nivel bajo, equivalente a 27 trabajadores, así mismo, el 

30,4 % tiene categoría alta, equivalente a 31 trabajadores y el 43,1% tiene un nivel 

medio, equivalente a 44 personas, identificando que, en su mayoría, la muestra 

estudiada tiene un nivel intermedio de la variable en cuestión. Los resultados del 

presente estudio son parecidos a los de Vásquez (2020), ya que se observaron 
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puntuaciones significativamente superiores, presentando que un 75% de docentes 

experimentan síndrome de burnout en niveles altos, mientras que el 15.9% vivencia 

el nivel más bajo de calidad de vida laboral. 

Los niveles del síndrome de burnout encontrados reflejan la existencia de una 

realidad problemática preocupante, no solo en los Módulos Básicos de Justicia de 

Andahuaylas, sino también en contextos internacionales como en ciudadanos que 

laboran en Alemania (Kaschka et al. (2011), Holanda (Danhof et al. (2011), Costa 

Rica  (Oviedo, 2012), México (Uribe et al., 2014), Brasil (Carlotto y Câmara, 2019) 

y en Perú (MIMP, 2017), es pertinente mencionar los estudios de la institución 

pública citada, ya que se encontró porcentajes realmente preocupantes de 43% 

hasta 89.8% de trabajadores de distintos servicios asistenciales y educativos que 

padecen síndrome de burnout.  

En los Módulos Básicos de Justicia de Andahuaylas es grande la demanda de los 

ciudadanos que buscan atención de índole judicial, sobrecargas laborales como las 

descritas se pueden configurar como una primera etapa previa al burnout según el 

teórico Golembiewki et al. (1983). A la vez, el autor citado menciona que los roles 

delimitados se configuran en factor protección ante el síndrome de burnout, esto 

último puede estar actuando en favor en el personal del Módulo Básico de Justicia.  

De no mejorarse la incidencia del burnout encontrado en el Módulo Básico de 

Justicia de Andahuaylas u otras instituciones afines, entonces podría generar una 

atención desadaptativa a los usuarios acuden al mismo requiriendo ayuda, esto se 

deduce de lo planteado por Maslach y Leiter (2016), ya ante síndrome de burnout 

pueden emerger tratos cínicos hacía los demás, de lo contrario podría haber una 

tendencia del trabajador a evaluarse negativamente o a tener una baja realización 

personal, pudiendo afectar las funciones laborales ejecutadas (Maslach et al., 

2001). 

La cuantificación hallada de la primera variable se alinea a los hallazgos de Carlotto 

y Câmara (2019), ya que encuentra al 31.0% de los funcionarios de justicia con 

niveles de agotamiento emocional alto e indolencia ante el trato (17.3%), similar a 

la dimensión despersonalización. De la misma manera, Sotelo et al. (2019) haya 

incidencias de 15% en personal de la abogacía en una institución judicial, de 
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manera específica halla 21.2% de cansancio emocional, 42.4% de 

despersonalización y 42.4 % de realización personal bajo. 

Los hallazgos en contraste a nivel teórico, muestran que la problemática del burnout 

es el resultado de la aparición de variables psicosociales de riesgo, lo que tiene 

gran probabilidad de afectar el funcionamiento empresarial a mediano y largo plazo, 

debido a estrategias de regulación poco funcionales ante la aparición de gran 

incidencia de demandas y estresores (Golembiewki et al., 1983). Ya que, este suele 

ser un desequilibrio entre las demanda y la capacidad de respuesta del individuo. 

En continuación, al cuantificar la calidad de vida laboral hallados en el Módulo 

Básico de Justica fueron niveles que sugieren la ayuda de las instituciones 

pertinentes para mejorar el diagnóstico cuantitativo encontrado (Bajo=24.5%, 

Medio= 48.0%, alto= 27.5%), Por ello, implementar una gestión eficiente para la 

mejora de esta variable sería adecuado. Esto, refleja la idea de que la calidad 

laboral está medianamente cubierta por la empresa en la que se desempeñan.  

Vasquez (2020) encontró resultados parecidos, valores de 15.9% en niveles bajos 

de la calidad de vida laboral en docentes fue hallado. Los resultados encuentran el 

respaldo bibliográfico de Loli et al. (2020), esté encuentra en primer lugar calidad 

de vida laboral en niveles medios (35.9)  y en segundo lugar niveles bajos (33.3%) 

en personal de variadas profesiones que continuaban estudios de posgrado en 

Lima Metropolitana y el interior del país de Perú. De esta manera, en el contexto 

nacional se va acumulando investigaciones que sugieren la presencia de calidad 

de vida media en personal, no solo de la justicia, sino también de la educación y 

demás profesiones.  

Morilla et al. (2019)  halló resultados que difieren en menor medida a esta 

investigación, ya que halló una incidencia de calidad de vida laboral más acentuada 

de niveles altos y no medios como el presente estudio, la muestra de su estudio 

fueron profesionales que atienden casos sociales en España. Resultados que 

sugiere hacer revisiones para hallar diferencias significativas de la calidad de vida 

según zona europea y zonas de América Latina.  

Se encontró interrogantes de investigación de autores como Paltán (2003), tras esto 

se consideró para la presente investigación el objetivo general de correlacionar las 
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dos variables anteriormente explicadas en el Módulo Básico de Justicia de 

Andahuaylas-Apurímac. Se obtuvo una correlación estadísticamente significativa 

(p<.05) negativa de Rho=-.682, considerada como una relación moderada según 

teóricos como Martínez et al. (2009).  

Los resultados encontrados encuentran respaldo bibliográfico en Muñoz del Carpio 

et al. (2020) que tras analizar la problemática del burnout y la relación con la 

percepción de calidad de vida laboral, halló resultados de una relación 

estadísticamente significativa e inversos, esto es muy semejante a lo hallado en el 

trabajo aquí desarrollado. Es pertinente mencionar que la muestra del mencionado 

autor fueron operarios de justicia. Por otro lado, Vasquez (2020) halló resultados 

de correlación que apoyan a los hallazgos del presente estudio, ya que los 

resultados de Rho= -.622, p< 0.05 para las dos variables estudiadas en profesores 

de una institución pública. De esta manera, se puede enunciar que distintas 

muestras y contextos pueden tener valores de correlación semejante. 

De lo expuesto,  Harrison (1983) presentó un modelo competencia social, el cual 

hacía referencia a todos aquellos recursos que se hacen necesario desplegar en  

situaciones asistenciales que posibiliten la aparición de síndrome de burnout y otras 

problemáticas relacionadas. El autor citado menciona que el individuo sufre de 

síndrome de burnout cuando no cuenta con los recursos necesarios para hacerle 

frente satisfactoriamente, disminuyendo su autoeficacia percibida y su bienestar 

psicológico y calidad de vida laboral.  

En relación a los objetivos específicos, se planteó cinco objetivos específicos de 

correlación del burnout y las dimensiones de la segunda variable,  se evidenció la 

existencia de relación inversa y estadísticamente significativas para todos los 

casos, con coeficientes rho superiores a .30, e inferiores a .70, catalogadas como 

relaciones de intensidad moderada según Martínez et al. (2009).  

Entonces, las relaciones inversas y estadísticamente significativas encontradas, 

indican que a mayor incidencia de burnout, menor será los niveles en las cinco 

dimensiones de la calidad de vida laboral, o sea estará afectada la integración 

social en el trabajo y lo relacionado a ello. Esto es preocupante, ya que al existir un 

vínculo entre la variable síndrome de burnout y las distintas dimensiones de la 
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calidad de vida laboral, pudiera agravar otras áreas, tal como lo indica Espinoza 

(2002), ya que menciona que la variable de calidad en el trabajo puede afectar el 

área familiar de un individuo, por tanto estar expuesto a más situaciones de riesgo. 

Los resultados de correlación entre síndrome de burnout sobre integración social 

(Rho=-.647), oportunidades de progreso (Rho-.650) y uso-desarrollo de 

capacidades (Rho=-.615) pueden servir de evidencia acumulativa en los estudios 

de López (2017) en donde enuncia la existencia de una relación estadísticamente 

significativa e inversa del burnout sobre el compromiso afectivo entre los 

trabajadores, carga de trabajo y control sobre el tiempo de trabajo, estas tres 

últimas tres dimensiones guardan similitud teórica con las dimensiones integridad 

social, oportunidad de progreso, usó-desarrollo de capacidades desarrolladas en el 

presente estudio.  

Respecto a los 3 objetivos específicos que se planteó referentes a la asociación de 

calidad de vida en el trabajo con la el agotamiento emocional, despersonalización 

y realización personal. De ellos, se obtuvieron relaciones inversas y 

estadísticamente significativas, a excepción de la asociación de la primera variable 

sobre la realización personal, ya que la relación fue directa. Además, las 

intensidades de las relaciones fueron moderadas según las clasificaciones que 

propone Martínez et al. (2009)  

Las asociaciones de la calidad de vida laboral y las dimensiones del síndrome de 

burnout encontradas son similares a los hallazgos encontrados por Salgado y Lería 

(2020)  y Silverio (2018), los primeros autores mencionan el síndrome de burnout 

llamada agotamiento emocional, encuentra relación estadísticamente significativa 

e inversa sobre  la calidad de vida laboral (r=-.36, p<.05) y constructo similares a 

este. Además, de manera reciente Vasquez (2020) halló valores de correlación muy 

semejantes, ya que halló  una relación del agotamiento emocional (Rho=-.320, p< 

0.05) y despersonalización (Rho=.-751 , p< 0.05) sobre la calidad de vida laboral.  

Definiciones de la variable calidad de vida laboral aún no recibe consenso entre los 

múltiples autores existentes, debido a la variedad de indicadores que existen 

respecto a su medición, entre ellos está la motivación, el salario, el nivel de 

seguridad y bienestar, entre otros Alles (2012), sostiene que la calidad de vida 
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laboral contempla todos los factores del entorno en el que las personas se 

desarrollan y cuando estos son cubiertos satisfactoriamente se genera seguridad 

autoestima y motivación, siendo casi nula la probabilidad de encontrarse un cuadro 

de síndrome de burnout, lo cual se contrasta con los resultados presentados. 

Los resultados en lo que respecta a la evaluación de diferencias en función del 

género en el síndrome de burnout y la calidad de vida laboral. Se empleó el 

estadístico de comparación U de Mann – Whitney debido a que esta prueba admite 

distribuciones libres para las muestras a comparar (Rivas, Moreno y Talavera, 

2013). No existen diferencias significativas según sexo entre las puntuaciones 

totales obtenidas para las submuestras síndrome de burnout en mujeres y hombre 

(p=0.103), tampoco hubo diferencias significativas según sexo entre las 

puntuaciones totales para la submuestra calidad de vida laboral en hombres y 

mujeres (p=0.108). Es decir, participantes sin distinción del sexo son propensos a 

experimentar síndrome de burnout y niveles de calidad de vida laboral sin distinción. 

Así, la OMS (2018) no menciona ninguna distinción de la problemática del burnout 

según sexo, al incluir este constructo teórico en el CIE-10. 

Finalmente, es valioso mencionar que la investigación se realizó en un contexto de 

confinamiento social, donde la mayoría de personas se encuentra realizando 

trabajo remoto y es por ello, que se presentaron dificultades prácticas al momento 

del recojo de la muestra, ya que, fue de manera virtual y a distancia. La dificultad 

se observó en la poca tasa de respuesta obtenida mediante el uso de formularios 

virtuales, lo cual representa una gran dificultad. Dadas diferentes dificultades por la 

coyuntura pandémica es importante replicar   esta investigación en diferentes 

muestras y/o instituciones, a fin de acumular mayor evidencia de la problemática 

desarrollada. Factores externos como la situación de pandemia que hoy 

atravesamos y el estado de emergencia pueden estar influenciando en el hallazgo 

de las correlaciones en cuanto a las dificultades teóricas, cabe mencionar que los 

estudios respecto a la relación las variables de estudio son limitados, por lo que se 

sugiere a los lectores, investiguen y revisen con mayor énfasis la literatura y los 

estudios sobre la el manejo del síndrome de burnout en los centros de trabajo.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

GENERAL: El síndrome de burnout y la calidad de vida laboral se relacionan de 

manera inversa y significativamente (Rho= -.682, P= .000). Es decir, mayores 

niveles de síndrome de burnout tienden a producir niveles más bajos de calidad de 

vida laboral. 

PRIMERA: El síndrome de burnout se correlaciona en mayor medida con las 

dimensiones oportunidades de progreso y estabilidad (-.650), seguridad y bienestar 

(-.647) e integración social (-.647). Es decir, a mayor síndrome de burnout menor 

serán las dimensiones de calidad de vida, en especial las descritas anteriormente.  

SEGUNDA: Existe una mayor correlación entre la calidad de vida laboral y las 

dimensiones de agotamiento emocional (-.507) y realización personal (.558). O sea, 

niveles altos de calidad de vida laboral tiende a generar menores niveles de 

agotamiento emocional y mayores grados de realización personal. 

TERCERA: Se evidenció una mayor incidencia de niveles intermedios de síndrome 

de burnout, además 3 de 10 trabajadores experimentan síndrome de burnout en su 

nivel más alto. 

CUARTA: Se halló una mayor prevalencia de calidad de vida laboral en niveles 

medios, asimismo la cuarta parte de los trabajadores experimentan niveles bajos 

de calidad de vida laboral. 

QUINTA: No se encontraron diferencias significativas en hombres y mujeres en 

relación a la calidad de vida laboral y síndrome de burnout (p < 0.05). 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1.  A futuros investigadores, realizar estudios acerca de las variables estudiadas, 

para contar con mayor cantidad de antecedentes investigativos actuales en el 

contexto nacional o regional.   

   

2. Ejecutar talleres educativos que potencialicen tres dimensiones específicas de 

la calidad de vida laboral, estas son: Las oportunidades de progreso y 

estabilidad en el trabajador, la integridad social y la sensación de seguridad y 

bienestar.  

3. Implementar programas, buscando mejoras en cuanto al rendimiento laboral 

de los trabajadores en el lugar estudiado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Operacionalización de las variables 

Variable 1: Síndrome de burnout 

Variable 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Síndrome de 

burnout 

 

 

Es una respuesta a los 

estresores interpersonales 

crónicos que se desarrollan 

en el trabajo, donde los 

síntomas dominantes de 

esta respuesta están 

caracterizados por la 

presencia de un 

agotamiento abrumador, 

sensaciones de cinismo en 

el trabajo, y un sentido de 

ineficacia y carencia de la 

realización personal 

(Maslach et al., 2001) 

Puntajes obtenidos de la 

adaptación Peruana del Inventario 

Burnout de Maslach, constituido 

por 22 ítems (Vasquez, 2020). 

Agotamiento emocional  

 

 

Cansancio físico          y 

psicológico, disgusto.                             

 Ordinal.                            

Escala de 

Likert 

Despersonalización 

 

 

Indiferencia, 

insensibilidad, 

aburrimiento, 

desinterés. 

 

Realización Personal Deseo de logro y poder, 

empatía, entusiasmo, 

manejo de conflicto. 



 

Variable 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Escala 

de 

medición 

Calidad de vida 

laboral 

Es la experiencia de 

bienestar, producto del 

equilibrio percibido por la 

persona frente a las 

exigencias o cargas 

laborales desafiantes y 

los recursos psicológicos 

y organizacionales que 

dispone para enfrentar 

dichas exigencias 

(Verdugo, 2007). 

Puntajes obtenidos de la 

Escala de Calidad de vida 

laboral de García (2007), 

constituido por 37 ítems. 

Remuneración. 

 

 

Seguridad y bienestar 

 

. 

Desarrollo de 

capacidades. 

 

 

Oportunidades de 

progreso y estabilidad. 

 

Integración social.  

Compensación 

económica 

satisfactoria 

suficiente.  

 

Entorno físico, 

biológico, químico y 

ergonómicos seguro 

y agradable para 

trabajar 

 

Autonomía, 

información y 

retroalimentación, 

responsabilidades 

creativas y 

satisfactorias de 

puesto, 

 Ordinal.                            

Escala 

de Likert 



 

planteamiento del 

trabajo. 

Posibilidades de 

aprendizaje, espíritu 

de equipo y 

comunicación abierta 

entre los 

trabajadores. 

 

Compañerismo. 

 

Variable 2: Calidad de Vida Laboral 

 

 



 

 

Anexo 2: Autorización de uso de instrumentos 

Permiso para uso del Inventario Burnout de Maslach adaptado Vásquez (2020). 

 

 

 

 

 



 

Permiso para uso de la Encuesta de Calidad de vida Laboral García (2007). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3: Carta de autorización de aplicación de instrumentos en Módulo Básico 

de Justicia 

 

 



 

 

 

 



 

Anexo 4: Evidencias de validez de contenido del Inventario Burnout de Maslasc 

mediante el coeficiente V de Aiken 

Íte

m 

1º Juez  2º Juez  3º Juez  4°Juez 5°Juez 
Aciert

os 

V. de 

 

Aiken 

Acepta

ble P R C P R C P R C C R C P R C 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

9 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86% Sí 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 86% Sí 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

19 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 86% Sí 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

     Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 

Se observa en la tabla las apreciaciones de los jueces expertos, mostrándose para 

todos los reactivos valores mayores e iguales  al 0.86 al aplicarse la V de Aiken. 

Aiken (1985) explica que los reactivos que presentan valores por encima del 0.80 

son admitidos como válidos.  



 

Evidencias de validez de contenido la Escala de Calidad de vida laboral mediante 

del coeficiente V de Aiken 

Íte

m 

1º Juez  2º Juez  3º Juez  4°Juez 5°Juez 
Aciert

os 

V. de 

 

Aiken 

Acepta

ble P R C P R C P R C C R C P R C 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

9 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86% Sí 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 86% Sí 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

19 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12 73% Sí 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 86% Sí 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100% Sí 



 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86% Sí 

28 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86% Sí 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

     Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 

 

Se observa en la tabla las apreciaciones de los jueces expertos, mostrándose para 

todos los reactivos valores mayores e iguales al 0.86 al aplicarse la V de Aiken. 

Aiken (1985) explica que los reactivos que presentan valores por encima del 0.80 

son admitidos como válidos. 

  



 

Anexo 5: Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de  

Cronbach 

N de 

elementos 

0.783 50 

 

 

Se observa en la tabla la fiabilidad de los resultados del instrumento aplicado 

Inventario Burnout de Maslach adaptado Vásquez (2020) mediante el estadístico 

Alfa de Cronbach. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de  

Cronbach 

N de 

elementos 

0.967 50 

 

Se observa en la tabla la fiabilidad de los resultados del instrumento aplicado la 

Encuesta de Calidad de vida Laboral García (2007) mediante el estadístico Alfa 

de Cronbach. 

 

 

 

 



 

ANEXO 6: Criterio de jueces 

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

 

Observaciones LOS INSTRUMENTOS PRESENTADOS ESTÁN ACORDE AL TRABAJO. 

POR LO TANTO, ES APLICABLE  

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

ROSA LIDIA VILLALBA ARBAÑIL 

Formación académica DOCENTE  

Grado académico DOCTORA  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Área de experiencia profesional METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Cargo actual DOCENTE 

Institución UNIVERSIDAD  CÈSAR VALLEJO 

Fecha 31-10-2020 

 

 

 

 

________________________________________ 

FIRMA JUEZ DE EXPERTO 

DNI 25574916 

Aplicable  

X 

 

Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 



 

 

RESULTADOS SEGÚN EL JUEZ EXPERTO  

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

 

Observaciones 

_________________________________________________________________

_________________ 

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

MARITZA CHAVEZ SANCHEZ  

Formación académica SUPERIOR 

Grado académico MAGISTER 

Área de experiencia profesional 10 AÑOS 

Cargo actual DOCENTE UNIVERSITARIO 

Institución UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 

Fecha 29/10/20 

 

 

 

________________________________________ 

FIRMA JUEZ DE EXPERTO 

DNI 16482167 

Aplicable 

X 
Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 



 

  RESULTADOS SEGÚN EL JUEZ EXPERTO  

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

Observaciones:   NINGUNA 

_________________________________________________________________________

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

LUIS EDUARDO ALLAN IZQUIERDO 

Formación académica LIC. EN PSICOLOGÍA 

Grado académico MASTER 

Área de experiencia profesional PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 

Cargo actual DOCENTE 

Institución UCV 

Fecha 22/06/2020 

         

____________________________________ 

JUEZ DE EXPERTO  

DMI 16482167 

  

Aplicable después de 

levantar observaciones 

Aplicable 

 

X 

No aplicable 



 

RESULTADOS SEGÚN EL JUEZ EXPERTO 

  

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

Observaciones ninguna 

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

RICARDO NELSON  ZEVALLOS ZAVALETA 

Formación académica PSICÓLOGO 

Grado académico DOCTOR EN PSICOLOGÍA 

Área de experiencia profesional CLÍNICA  

Cargo actual DOCENTE PSICOLOGIA 

Institución UCV 

Fecha 19-06-2020 

 

 

 

________________________________________ 

FIRMA JUEZ DE EXPERTO 

 

DNI 25554359   

Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 
Aplicable 

 

X 



 

  

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

Observaciones 

_________________________________________________________________

_________________ 

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

 

Nombres y apellidos completos del 

juez experto 

MARITZA CHAVEZ SANCHEZ  

Formación académica SUPERIOR 

Grado académico MAGISTER 

Área de experiencia profesional 10 AÑOS 

Cargo actual DOCENTE UNIVERSITARIO 

Institución UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 

Fecha 29/10/20 

 

 

 

 

___________________________________ 

FIRMA JUEZ DE EXPERTO  

Aplicable 

X 
Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 



 

RESULTADOS SEGÚN EL JUEZ EXPERTO  

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

Observaciones ninguna  

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

MARIANELA SÁNCHEZ DE OLIVARES  

Formación académica PSICÓLOGO  

Grado académico DOCTOR  

Área de experiencia profesional PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Cargo actual DOCENTE  

Institución UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO  

Fecha  

 

____________________________

____________ 

DR. MARIANELA SANCHEZ DE 

OLIVARES  

CCP No 3208 

Aplicable 

 

Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 



 

RESULTADOS SEGÚN EL JUEZ EXPERTO 

  

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

Observaciones:   NINGUNA 

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

LUIS EDUARDO ALLAN IZQUIERDO 

Formación académica LIC. EN PSICOLOGÍA 

Grado académico MASTER 

Área de experiencia profesional PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 

Cargo actual DOCENTE 

Institución UCV 

Fecha 22/06/2020 

 

         

JUEZ DE EXPERTO     

  

Aplicable 

 

X 

Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 



 

RESULTADOS SEGÚN EL JUEZ EXPERTO 

  

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

Observaciones ninguna 

 

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

RICARDO NELSON  ZEVALLOS ZAVALETA 

Formación académica PSICÓLOGO 

Grado académico DOCTOR EN PSICOLOGÍA 

Área de experiencia profesional CLÍNICA  

Cargo actual DOCENTE PSICOLOGIA 

Institución UCV 

Fecha 19-06-2020 

 

 

 

 

________________________________________ 

FIRMA JUEZ DE EXPERTO 

DNI 25554359  

Aplicable 

 

Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 



 

  RESULTADOS SEGÚN EL JUEZ EXPERTO 

  

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

Observaciones ninguna 

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

MARIANELA SÁNCHEZ DE OLIVARES  

Formación académica PSICÓLOGO 

Grado académico DOCTOR  

Área de experiencia profesional EDUCATIVA  

Cargo actual DOCENTE PSICOLOGIA 

Institución UCV 

Fecha 20-06-2020 

 

 

 

________________________________________ 

DRA. MARIANELA SANCHEZ DE 

OLIVARES  

DNI 25554359 

Aplicable 

 

Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 



 

 

 

RESULTADOS SEGÚN EL JUEZ EXPERTO 

  

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

Observaciones ningunaDATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

RICARDO NELSON  ZEVALLOS ZAVALETA 

Formación académica PSICÓLOGO 

Grado académico DOCTOR EN PSICOLOGÍA 

Área de experiencia profesional CLÍNICA  

Cargo actual DOCENTE PSICOLOGIA 

Institución UCV 

Fecha 19-06-2020 

 

 

________________________________________ 

FIRMA JUEZ DE EXPERTO 

 

DNI 25554359   

Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 
Aplicable 

 

X 



 

RESULTADOS SEGÚN EL JUEZ EXPERTO  

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

Observaciones ninguna  

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

MARIANELA SÁNCHEZ DE OLIVARES  

Formación académica PSICÓLOGO  

Grado académico DOCTOR  

Área de experiencia profesional PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Cargo actual DOCENTE  

Institución UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO  

Fecha  

 

____________________________

____________ 

DR. MARIANELA SÁNCHEZ DE 

OLIVARES  

CCP No 3208 

 

Aplicable 

 

Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 



 

RESULTADOS SEGÚN EL JUEZ EXPERTO 

  

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

Observaciones ninguna 

 

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

RICARDO NELSON  ZEVALLOS ZAVALETA 

Formación académica PSICÓLOGO 

Grado académico DOCTOR EN PSICOLOGÍA 

Área de experiencia profesional CLÍNICA  

Cargo actual DOCENTE PSICOLOGIA 

Institución UCV 

Fecha 19-06-2020 

 

 

 

 

________________________________________ 

FIRMA JUEZ DE EXPERTO 

DNI 25554359  

Aplicable 

 

Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 



 

   RESULTADOS SEGÚN EL JUEZ EXPERTO 

Consigna: La prueba resulta.  

 (Marque con un aspa según sea el caso.) 

 

 

 

Observaciones: ninguna 

DATOS DEL EXPERTO Y FIRMA 

 

Nombres y apellidos completos del juez 

experto 

MARIANELA SÁNCHEZ DE OLIVARES  

Formación académica PSICÓLOGO 

Grado académico DOCTOR  

Área de experiencia profesional EDUCATIVA  

Cargo actual DOCENTE PSICOLOGIA 

Institución UCV 

Fecha 20-06-2020 

 

 

 

________________________________________ 

DRA. MARIANELA SANCHEZ DE 

OLIVARES  

DNI 25554359       

Aplicable 

 

Aplicable después de 

levantar observaciones 

No aplicable 
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