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Resumen 

El objetivo fue determinar la relación entre el Síndrome de burnout y el 

engagement de los colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 2021. 

Para ello se aplicó un estudio de tipo aplicado, de diseño no experimental, 

transversal y correlacional. La población es censal y estuvo conformada por el 

total de colaboradores de las pollerías, ubicadas en el distrito de Paiján, sumando 

74 y la muestra fue la misma. La técnica de encuesta permitió la utilización del 

Inventario de Burnout de Maslach (MBI – GS) y la Escala Utrecht de engagement 

(UWES-9). Finalmente, se determinó una correlación inversa, de grado alto 

(rho=-0.678) entre el síndrome de burnout y el engagement de los colaboradores 

de las pollerías del distrito de Paiján, 2021, lo cual indica que niveles altos de 

síndrome de burnout, disminuyen los niveles de engagement de los evaluados. 

Palabras clave : Síndrome de burnout, engagement, colaboradores. 
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Abstract 

The objective was to determine the relationship between burnout syndrome and 

engagement in collaborators of chicken shops in the district of Paiján, 2021. For 

this purpose, an applied, non-experimental, transectional and correlational study 

was applied. The population is a census and consisted of the total number of 

employees of the poultry stores located in the district of Paiján, totaling 74, and 

the sample was the same. The survey technique allowed the use of the Maslach 

Burnout Inventory (MBI - GS) and the Utrecht Engagement Scale (UWES-9). 

Finally, an inverse correlation of high degree (rho=-0.678) was determined 

between burnout syndrome and engagement in collaborators of chicken shops in 

the district of Paiján, 2021, which indicates that high levels of burnout syndrome 

decrease the levels of engagement of those evaluated. 

Keywords: Burnout syndrome, engagement, employees. 
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I. INTRODUCCIÓN

Debido a la coyuntura por la pandemia  por el  COVID-19, las empresas del rubro 

de restaurantes se han visto afectadas, especialmente cuando en la gestión del 

colaborador. En tal sentido, el interés del presente estudio por la investigación 

en la realidad de las pollerías del distrito de Paiján, obedece a que uno de los 

contextos más golpeados por la emergencia sanitaria, ha sido el gastronómico, 

debido a que después de emitirse el Decreto Supremo en el año 2020 que 

declaraba al país en emergencia sanitaria, diversos establecimientos tuvieron 

que cerrar su atención por algunos meses, lo cual tuvo un impacto económico 

en las finanzas. Debido a ello, el estrés laboral que fueron percibiendo por el 

miedo a contagiarse, conllevó a que no se sientan comprometidos con las 

pollerías y por ende hubo un menor compromiso o engagement con el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Entre las consecuencias problemáticas que se deslindan de la interacción entre 

las variables, se manifiesta un efecto negativo en el nivel de desempeño de los 

colaboradores de las pollerías de Paiján, lo cual a su vez afecta a la 

productividad, el nivel de ventas, el crecimiento empresarial de las empresas y 

su posicionamiento frente a sus competidoras, estas consecuencias se agravan 

cuando la dinámica entre el síndrome de burnout y el engagement se manifiesta, 

debido a que a un mayor estrés laboral, habrá un menor engagement o 

compromiso laboral de los colaboradores, debido a que estas variables, 

repercuten directamente en el cumplimiento de las actividades que se 

desarrollan en las pollerías, no solamente a nivel de la producción de los platillos, 

sino a su servicio, es decir, a la entrega a los clientes y consumidores. 

En Latinoamérica, regiones como Argentina Colombia, Ecuador o Panamá, las 

autoridades competentes dictaminaron el protocolo para la seguridad en salud. 

Para lo cual se instruyeron medidas de control y prevención, así como horarios 

de trabajo, dándole mayor prioridad al trabajo remoto y manejo del estrés, a 

efectos de que el compromiso de los colaboradores no se vea disminuido 

(Tropiano y Noguera, 2020). 

En España, durante el 2020, debido a la pandemia, el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social reportó que solo el estrés laboral provoca casi el 30 % de las 

bajas laborales en España (AS.COM, 2021). En México, los testimonios 

brindados por diversas personas que laboraban o se dedicaban al rubro de 
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restaurantes, coinciden en el estrés laboral que experimentaron al enfrentarse a 

situaciones de riesgo, inclusive algunos dueños manifestaron que los 

trabajadores no querían trabajar por el miedo que les generaba contagiarse 

(Animal Político, 2021). 

En Inglaterra, el resultado de un informe de investigación proporciona una mejor 

comprensión de una nueva forma de espíritu empresarial en el ciberespacio 

como práctica innovadora para las empresas. Este estudio revela que el 

emprendimiento cibernético puede desarrollar el compromiso del trabajador 

durante circunstancias de una pandemia, como el COVID-19 en la industria 

alimentaria. En tal sentido, se aduce que las formas de virtualizar el servicio en 

época de pandemia, permite que el colaborador se sienta más comprometido y 

menos estresado laboralmente por el miedo a contagiarse con COVID-19. 

(Tajvidi y Tajvidi, 2020). 

En el Perú, la pandemia dejó al descubierto que existía una preponderancia del 

trabajo informal dado que más de dos millones de ciudadanos especialmente 

están laborando en actividades de pesca (33%), servicios (33%), otros servicios 

como transportes, restaurantes y alojamiento (19%) y minería (1%). Las 

estadísticas indican que el sector de comida es uno de los más relevantes en 

cuanto a servicios y se ha visto fuertemente influenciado por la COVID 19, 

principalmente por las implicancias que tiene en la salud integral de los 

colaboradores de restaurantes. (Félix y Egúsquiza, 2020; La Cámara, 2021). 

En La Libertad, existen 220.000 peruanos registrados trabajando desde sus 

hogares u otros lugares de aislamiento, según datos del Ministerio de Trabajo y 

Empleo (Gestión, 2020). Sin embargo, todavía hay trabajadores que realizan 

trabajo presencial, por ejemplo, en restaurantes o en el sector salud, estas 

personas no solo enfrentan el desafío de adaptarse a una nueva forma de 

desarrollar su negocio, sino que también tienen el desafío de creando. Sus 

hogares son trabajos que les permiten mantenerse eficientes y activos para sus 

empresas. (La Industria, 2020). 

Al suscitarse una pandemia de proporción mundial debido a la COVID-19, 

diversas empresas, y especialmente las del rubro gastronómico y turístico se 

vieron obligadas a prescindir sus servicios por un tiempo. Posteriormente 

abrieron sus instalaciones sólo para atención delivery o recojo en tienda. Ello 

conllevó a que sus colaboradores se vieran obligados a trabajar (por la necesidad 
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de generar ingresos económicos para su familia o por ser presionados con ser 

despedidos, ya que muchos de ellos pasaron por la suspensión perfecta de 

labores). En tal sentido, diversos restaurantes, en sus instalaciones físicas no 

respetaban medidas de bioseguridad adecuadas, lo cual aumentaba el temor de 

los colaboradores a estar expuestos al contagio. Además, se sabe que las 

instalaciones de cocina suelen ser ambientes cerrados que carecen de mobiliario 

o distribución adecuadas, lo mismo que ventilación e iluminación. Estas 

características de espacio generan en los colaboradores que se sientan 

estresados por la presión ambiental, lo que, como es natural, aumenta la 

probabilidad de que no estén comprometidos laboralmente con el desarrollo 

eficiente y efectivo de sus labores. Por tanto, la presente investigación, acorde a 

las características de la población señaladas, tiene por propósito verificar si 

efectivamente el síndrome de burnout que experimentan los trabajadores debido 

a la pandemia, se encuentra relacionado con una diminución en el compromiso 

o engagement.  

De acuerdo a lo manifestado, se generó la pregunta de investigación: ¿Cómo es 

la relación entre el Síndrome de burnout y el engagement de los colaboradores 

de las pollerías del distrito de Paiján, 2021? 

Por otro lado, en cuanto la justificación del estudio, este destaca por su 

relevancia social, debido a que los principales beneficiarios con el presente 

estudio son implicados de la empresa en cuestión, ya que, a partir de los 

hallazgos, tendrán un conocimiento sobre la problemática relacionada con el 

síndrome de burnout y el engagement que podrían estar padeciendo los 

colaboradores. Por su valor teórico, el estudio aporta conocimiento empírico 

sobre la relación de las variables síndrome de burnout ello engagement, en las 

características contextuales de la pandemia suscitada por la COVID 19, ello 

servirá como un punto de partida, para explicar a las características de las 

variables en torno a los hechos. De acuerdo con sus implicancias prácticas, a 

partir de los hallazgos y conclusiones de este estudio, se podrán desarrollar 

alternativas de solución, orientadas a mitigar los niveles de síndrome de burnout, 

para reforzar el engagement de los colaboradores, mediante la aplicación de 

talleres o luchar las de capacitación. Finalmente, conforme a su utilidad 

metodológica, el estudio aplica métodos de investigación cuantitativos para 

obtener evidencia científica de la relación entre burnout y el engagement, de 
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acuerdo con ello está investigación es un precedente de importancia para otros 

investigadores interesados en conocer la relación de las variables.  

Asimismo, se ha propuesto como objetivo general: Determinar la relación entre 

el Síndrome de burnout y el engagement de los colaboradores de las pollerías 

del distrito de Paiján, 2021. A raíz de él se han generado objetivos específicos: 

Identificar el nivel de síndrome de burnout de los colaboradores de las pollerías 

del distrito de Paiján, 2021; Identificar el nivel de engagement de los 

colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 2021; establecer la relación 

entre el agotamiento emocional y el engagement de los colaboradores de las 

pollerías del distrito de Paiján, 2021; establecer la relación entre la 

despersonalización y el engagement de los colaboradores de las pollerías del 

distrito de Paiján, 2021; establecer la relación entre la realización personal y el 

engagement de los colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 2021.  

En última instancia, este capítulo suscribe la hipótesis alterna: Existe relación 

inversa y significativa entre el Síndrome de burnout y el engagement de los 

colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 2021, y la hipótesis nula fue 

la negación de la alterna.  
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II. MARCO TEÓRICO

Se muestran los antecedentes que relaciona las variables de estudio, 

desarrollado por diferentes investigadores, teniendo a nivel internacional a 

Bastidas, et al. (2020) en Ecuador, concluyeron que los resultados obtenidos 

después del estudio arrojaron que 22 personas no presentan cansancio 

emocional, 22 personas presentan la dimensión de despersonalización y 14 

personas tiene problemas de realización personal. De 38 obreros constructores, 

18 presentan Síndrome de Burnout. Del engagement, 32 personas (84%) tiene 

un buen nivel de vigor, 35 personas (92%) tienen un buen nivel de dedicación y 

33 personas (88%) tiene un buen nivel de absorción. En tal sentido, las variables 

están relacionadas de manera negativa o inversa y significativamente (p<0.05). 

Herrera, et al., (2016) en España, a través de su estudio concluye que existe una 

relación directa (p <0,05) entre el compromiso y el logro personal. Hubo una 

correlación inversa entre la fatiga emocional y la despersonalización (p <0,05). 

De esta manera, mayores niveles de realización personal corresponden a 

mayores niveles de compromiso, mientras que los sujetos que tienen menos 

compromiso expresan más fatiga emocional y más despersonalización. En 

consecuencia, aceptan la hipótesis de trabajo propuesta. 

Lugo (2016) en Puerto Rico, señala que, en su estudio, existe correlación 

negativa entre engagement y burnout. Al verificar la asociación de las variables, 

esta fue positiva, principalmente por las connotaciones psicológicas que implica 

el engagement.  

Meynaar, et al. (2021) en su estudio efectuado en Holanda, concluyen que la 

tasa de respuesta fue del 27,2% con 162 respuestas evaluables. Trece 

encuestados (8,0%) se clasificaron con agotamiento, 63 (38,9%) encuestados 

informaron un alto nivel de compromiso con el trabajo. Se descubrió que el 

agotamiento se asociaba negativamente tanto con el compromiso laboral como 

con la resiliencia. 

Gordillo (2016) en España, muestra que, en conclusión, el nivel de engagement 

muestra que los trabajadores representan un nivel de engagement medio a alto 

(4.44), que muestra gran entusiasmo, inspiración, inclinación, compromiso, 
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búsqueda de retos, responsabilidad en ellos, completa satisfacción en el trabajo 

y en la realización de diversas tareas. El estudio mostró que cuanto mayor es el 

engagement de los individuos evaluados, mayor es el nivel de logro personal y 

la fatiga emocional y despersonalización confirmada por nuestra primera 

hipótesis (H1). 

Škodová, et al. (2017) en Eslovaquia, reportaron que hubo una relación negativa 

sustancial de los niveles de burnout y engagement (R = 0,42; p <0,01). Un 

modelo de regresión lineal mostró un efecto significativo del compromiso sobre 

el agotamiento (β = -0,34; IC del 95%: -0,50; -0,19). Sin embargo, la varianza 

explicada total fue solo del 19,4%. Los estudiantes de psicología obtuvieron 

puntuaciones más altas en participación en comparación con los estudiantes de 

enfermería y partería (t = 6,89; p <0,001). Por el contrario, los estudiantes de 

obstetricia y enfermería presentaron niveles más altos de burnout en 

comparación con el grupo de estudiantes de psicología (t = -4.55; p <0,001).  

Suárez (2019) en su estudio efectuado en Colombia, encontró correlaciones, 

estadísticamente significativas y de tipo directo e inverso o negativo, entre vigor 

y agotamiento emocional (r = -0,492, p <0,001); vigor y despersonalización (r = -

0.421, p <0.001), dedicación y agotamiento emocional (r = -0.445, p <0.001), 

dedicación y despersonalización (r = -0.454, p <0.001), absorción y agotamiento 

(r = - 0.257, p <0.001) y absorción y despersonalización (r = -0.276, p <0.001) 

Sin embargo, en relación a esta tercera hipótesis, se observa que entre 

satisfacción personal y vigor (r = 0.484, p <0.001), y entre Dedicación (r = 0,541, 

p <0,001). y absorción (r = -0,246, p <0,001), la correlación es significativa y 

directa, pero de tipo positivo, a diferencia de las anteriores. 

A nivel nacional Balcázar (2019) en Lambayeque, encontró relación inversa del 

compromiso y el síndrome de agotamiento, siendo el contrato la variable 

principal. Del mismo modo, en cuanto a las medidas de engagement, existe una 

correlación negativa no significativa entre la medición del síndrome de burnout, 

la impotencia y la falta de realización personal con entusiasmo y dedicación, 

frente a la absorción y el agotamiento emocional. De igual forma, en otro estudio, 

el nivel de burnout es menor que la de engagement, como en este estudio donde 

encontramos que a mayor presencia de engagement, menor síndrome de 



7 
 

burnout, lo que indica que nos encontramos con un negativo. Estos dos se 

correlacionan con la medida del cambio. 

Caballero (2019) en Lima, demostró que el agotamiento se revierte y se asocia 

con un compromiso significativo. Del mismo modo, se encontró que existe un 

menor nivel de inflamación y un nivel medio de los senos en relación con los 

compromisos laborales. 

Piiroja (2019) en Lima, en los resultados argumentan que el agotamiento 

emocional y la indiferencia mostraron una relación inversa con las medidas de 

entusiasmo y dedicación. Asimismo, la medida de la eficacia profesional combina 

los tres aspectos positivos (entusiasmo, dedicación y absorción) con lo positivo 

y lo importante. 

A nivel local Albán (2016) en Trujillo se delimitó una relación negativa del 

síndrome de quemaduras y la engagement (x2 = 27.001). Se encontró que el 

25% de la población presentaba síndrome de burnout, mientras que el 52% 

presentaba niveles moderados de afectación mamaria. Al medir cada cambio, se 

concluyó que la correlación entre la fatiga emocional y el entusiasmo con la 

devoción apasionada es negativa y moderada; En términos de absorción y 

efectividad profesional, la relación es negativa y muy débil.  

En segundo lugar, se concibió en las definiciones conceptuales y las teorías 

pertinentes para cada una de las variables de estudio, en primer lugar, el burnout, 

o también llamado estrés laboral; está marcado en las primeras etapas del 

síndrome de quemaduras. Esta conceptualización tuvo lugar en 1997, fue 

fundada por Maslach donde se dio el concepto como agotamiento profesional en 

diversos sectores de los servicios humanos que siempre han estado 

directamente relacionados con los peligros que enfrenta el síndrome de 

quemaduras (León, et al., 2015). 

El Síndrome de Burnout es una enfermedad caracterizada por la fatiga 

emocional, la despersonalización y la perfección personal y profesional (Maslach 

y Jackson, 1981, citado en Vandenbroeck, et al., 2017), proporciona una 

herramienta para evaluar los niveles del problema: 
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La fatiga emocional implica un tremendo esfuerzo físico, el efecto del 

aburrimiento emocional, y es seguida por las relaciones que los médicos tienen 

entre sí (Waseem, et al., 2016). 

La despersonalización se percibe como un aumento en el rechazo inadecuado 

de los rasgos descartados y negativos y desagradables en el entorno laboral 

(Martos et al., 2018). 

El desempeño personal es una manifestación de frustración o la carencia de 

autoconfianza lo que lleva a impresiones de incapacidad para trabajar 

(Sudershana et al., 2021). 

Sobre las medidas del síndrome de quemadura, Maslach, Schaufeli y Leiter 

(2001, en Daumiller, et al., 2021) argumentan que: 

El síndrome de quemaduras y sus tres dimensiones son: agotamiento emocional, 

que es identificado como objeto de tratamiento por consumidores y colegas; Y 

bajo rendimiento personal en el trabajo, según lo determinado por la 

autoevaluación negativa del empleado (Bauugh, et al., 2020) 

La fatiga emocional, determina la percepción que tiene un individuo cuando la 

soberanía de sus sentimientos o compasión disminuye. La fatiga, por otro lado, 

se caracteriza por sentimientos de que una persona está emocionalmente vacía 

y carece de energía (Shanafelt & Noseworthy, 2017;  Supervía y Bordás, 2020). 

La despersonalización se define como la respuesta que se manifiesta en la 

enfermedad de burnout, que se replica en el interés or el desempeño de las 

tareas (Azevedo, et al., 2020). 

Sobre el desempeño personal, se notó que el colaborador no siente las 

exigencias del trabajo, sintiéndose frustrado por tendencias negativas de 

autoestima e insatisfacción con las recompensas otorgadas, aunque por el 

contrario afecta su capacidad, valentía, interés y lealtad. (Manzano et al., 2021) 

Por tanto, la falta de eficacia profesional se presenta como una ausencia de 

requerimientos personales para desarrollar las funciones laborales (Rattrie, et 

al., 2020). 
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Acerca de la otra variable engagement, Schaufeli y Bakker (2003, citados en Liu, 

et al., 2018), señalan que se trata de una actitud constructiva y satisfactoria 

relacionada con el trabajo, caracterizada por vigor, dedicación y absorción. Por 

tanto, estos tres componentes determinan al engagement. 

En términos de la teoría de engagement, el Modelo de Demerouti, es prominente 

e integrado. Además, este modelo describe cómo ocurren los procesos de 

engagement en función de dos tipos específicos de condiciones de trabajo: las 

demandas y recursos de trabajo, El mencionado modelo está basado en los 

postulados de Karasek, que incluyen una amplia gama de necesidades y 

recursos generales y específicos. El efecto, a lo largo de dicho plan de 

compensación pueden utilizarse cantidades excesivas de esfuerzo, lo que 

conlleva a un agotamiento (Fragoso, et al., 2016) 

La relación entre la fatiga y las condiciones de trabajo riesgosas, por la cual los 

trabajadores con bajo estrés, enfrentan una compensación entre proteger sus 

objetivos laborales (beneficios) y el esfuerzo psicológico que tienen que invertir 

para lograr los objetivos (costo). (Álvarez, et al., 2018). Concordante a ello, se 

menciona que cuando los requisitos de trabajo aumentan, existen problemas 

regulatorios que deben integrarse, en un esfuerzo por hacer cumplir las 

crecientes demandas, mientras se mantienen los niveles de rendimiento. Este 

mayor esfuerzo de represión se asocia con costos físicos y psicológicos, como 

una mayor sensibilidad a la fatiga (Chan, 2021). 

El engagement tiene tres dimensiones como lo señalan Schaufeli y Bakker 

(2003, citado en Liu, et al., 2020), que están estrechamente relacionadas entre 

sí, las que constituyen un enfoque multiescalar:  

El vigor es una inversión de alta energía y flexibilidad durante las horas de 

trabajo, impulsada por un fuerte deseo de contribuir a sumar esfuerzos y 

persistencia en las tareas que se les confían a trabajadores, incluso en tiempos 

difíciles y de estrés. Además, se refleja en la voluntad de trabajar arduamente en 

el lugar de trabajo para perseverar en la tarea asignada. Es parte de la práctica 

del comportamiento participativo (Basinka y Daderman, 2019). 

La dedicación indica al trabajador su conexión laboral, hasta que él mismo se 

transforma en una especie de desafío (Hidalgo, et al., 2019). Entonces, tiene que 
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ver con la definición de que uno se siente apasionado, desafiante y significativo. 

Por esta razón, es una parte emocional del engagement (Kiema, et al., 2020). 

La absorción, en cambio, implica una gran cantidad de inmersión en las 

actividades diarias, por lo que el empleado parece estar perdiendo porque está 

en problemas por la emoción causada por ciertas actividades (Vera, 2020). 

Además, se caracteriza por la atención enfocada, la claridad mental, la unión 

mental, la concentración de esfuerzo, el control completo sobre la situación, el 

lapso de tiempo y el disfrute del trabajo. Asimismo, expresa el sentido de 

urgencia de un empleado para realizar actividades, en consecuencia, lo que 

sugiere que el tiempo pasa rápido (Ivanovic, et al., 2020). 

Dentro de la psicología del bienestar, se desarrolló una serie de estudios 

relacionados con el capital intelectual y se identificaron características o 

capacidades específicas en las que los trabajadores sanos tenían que trabajar; 

entre ellos, se reconoce el trabajo duro y el compromiso, lo que aumenta la 

eficiencia y el desarrollo del desempeño organizacional (Tong, et al., 2020) 

La importancia del engagement radica en que incluye las condiciones 

profesionales y organizativas que se muestran a los empleados, la satisfacción 

laboral en general, la motivación organizativa, el desempeño laboral y algunas 

oportunidades para dejar la organización y / o la vida, reduce el estrés y la 

tensión. Los empleados dedicados tienden a ser más leales que los empleados 

no dedicados porque están más conectados con la organización. En otras 

palabras, la participación está directamente relacionada con el desempeño 

laboral (Oñativia, 2018). Asimismo, los incentivos adicionales que pueden 

ofrecer serán menos importantes para ellos, ya que sienten que no están 

utilizando el ingreso mensual o los beneficios sociales para él o su familia 

(Gómez y Gundín, 2016). De esta manera, los buenos participantes, aquellos 

que son importantes por sus contribuciones y fortalezas, no pueden elegir 

convertir organizaciones para recibir propuestas de beneficios monetarios o 

sociales. (Kaur, et al., 2020). 

El engagement se puede definir mediante una serie de modelos, muchos de los 

cuales ocurren con el tiempo y en secuencia. Sin embargo, hay dos líneas 

principales de investigación o tendencias (Taris, et al., 2017). El primero está 
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relacionado con las actitudes vinculadas a la participación, como el significado, 

la seguridad y la disponibilidad y el segundo es de estudios realizados sobre el 

agotamiento (Salmela-Aro, et al., 2019) 

En este sentido, el engagement es relevante en el modelo circumplex, porque 

implica altos niveles de felicidad (compromiso y absorción) y activación (vitalidad) 

(Appel-Meulenbroek, et al., 2020). En contraste, la fatiga toma niveles más bajos 

de felicidad y activación, y se encuentra en la lista inferior izquierda del modelo. 

Cabe señalar que el engagement se distingue de la satisfacción laboral en 

función de las diferencias en los niveles de utilidad y felicidad, en el sentido de 

que es una experiencia práctica (De Franciso, et al., 2020). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Fue aplicada, debido a que, en función del conocimiento previo, se 

buscará proponer soluciones de manera práctica a la problemática observada 

(Hernández y Mendoza, 2018).  

3.1.2. Diseño de investigación 

Además, es un estudio no experimental, ya que no se hizo ningún tipo de 

intervención o modificación de las variables, si no que su medición se efectuó en 

la manera en cómo se suscitaba en la población (Hernández y Mendoza, 2018). 

Así también es transeccional, toda vez que la medición de las variables 

se efectuó en un solo momento, a través del cual se generó el procesamiento de 

la correlación entre las variables (Hernández y Mendoza, 2018). 

Ultimadamente es correlacional, debido a que estuvo enfocado a conocer 

el grado de relación o asociación entre el síndrome de burnout y el engagement 

(Hernández y Mendoza, 2018). Su esquema es: 

Dónde: 

M = Colaboradores de las pollerías de Paiján. 

X1 = Síndrome de burnout 

X2= Engagement  

r= Relación de las variables 

X1 

X2 
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3.2. Variables y operacionalización  

Variable 1: Síndrome de burnout. 

El burnout es una enfermedad crónica caracterizada por una fatiga de 

índole emocional, despersonalización o cambio conductual y la ausencia 

de realización y desempeño profesional (Maslach y Jackson, 1981, 

citados en Vandenbroeck, et al., 2017). 

 

Variable 2: Engagement. 

Se trata de una actitud constructiva y satisfactoria relacionada con el 

trabajo, caracterizada por vigor, dedicación y absorción. Por tanto, estos 

tres componentes determinan al engagement (Schaufeli y Bakker, 2003, 

citados en Liu, et al., 2018). 

 

La operacionalización de las variables se encuentra suscrita en el Anexo 

1. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

La población es censal y estuvo conformada por el total de 

colaboradores de las pollerías, ubicadas en el distrito de Paiján, 

departamento La Libertad. Estas pollerías son: 

Tabla 1. 

Distribución poblacional de las pollerías del distrito de Paiján.  

Empresa N° de colaboradores 

Pollería Chichex 6 

Pollería ESTEFANY 3 

Ever’s 10 

Pollería H. LARCO 4 

Pollería KEYSI 15 

Mc NAMARA 3 

Pollería Campos 5 

Pollería Kokoroko 7 

Pollería Yonis 7 
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Pollería Larco 7 

Pollería Evelyn 4 

Pollería Coca 3 

TOTAL 74 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por la totalidad de la población, señalada 

en el apartado anterior. 

3.3.3. Unidad de análisis 

Cada colaborador de las pollerías del distrito de Paiján. 

3.3.4. Criterios de inclusión 

- Colaboradores que tengan más de 3 meses laborando en las

pollerías del distrito de Paiján.

- Colaboradores que asistan regularmente a su trabajo.

3.3.5. Criterios de exclusión 

- Colaboradores que no acepten participar voluntariamente del

estudio.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

La técnica aplicada es la encuesta, la cual se entiende como el conjunto de 

disposiciones o reactivos para la medición de una variable (Creswell, 2008). 

3.4.2. Instrumentos 

Instrumento 1: Inventario de Burnout de Maslach (MBI – GS) 

Que se puede utilizar de forma individual y en grupo, con la participación de al 

menos adultos. Su aplicación varía entre 10 y 15 min. Esta herramienta, en 

cambio, tiene como objetivo evaluar el Síndrome de Burnout desde una 

perspectiva social, cognitiva y emocional a través de sus tres escalas 
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específicas, que son: Agotamiento Emocional, ítems 1, 2, 3, 4 y 6; 

Despersonalización, ítems 8, 9, 13, 14 y 15; Eficacia Profesional, ítems 5, 7, 10, 

11, 12 y 16. Posee una escala Likert. 

Adaptado a Trujillo fue realizado por Muñoz (2016), mediante la factorial 

confirmatoria según un modelo de 3 factores, acumuló una acumulación total 

del 57%, con una carga factorial de 74 para la dimensión de agotamiento 

emocional. 86, despersonalización, entre .51 y .79, y para la dimensión de 

eficacia profesional, entre .34 y .81, que se consideraron adecuados. Utilizando 

el Alpha de Cronbach, encontró que el índice de confiabilidad era de 0,79 para 

la escala general, 0,87 para la dimensión de fatiga emocional, 0,64 para la 

despersonalización y 0,79 para el profesional. Como valores correctos que 

denotan una fiabilidad adecuada (Ver Anexo 3) 

El segundo instrumento fue la Escala Utrecht de Engagement (UWES-9) 

Denominada Escala Utrecht de Engagement en el trabajo (UWES-9), de 

Schaufeli y Bakker elaborada en el 2003, en Holanda. Se puede administrar de 

forma colectiva o individual desde los 18 a los 65 años, con un tiempo de uso 

medio de 5 a 10 minutos, lo que nos permite medir el nivel de implicación. Cabe 

destacar que el instrumento se conforma por 9 ítems, concordante a tres 

factores: Vigor (ítems 1,2,3), dedicación (ítems 4,5,6), absorción (ítems 7,8,9) 

con escala Likert. Por otro lado, las escalas interpretativas son: Bajo (0-21), 

medio (22-42) y alto (43-63). 

La adaptación a Trujillo fue efectuada por Yncio (2020), cuyos hallazgos por la 

validez de constructo, la tridimensionalidad de la escala se confirma por la 

presencia de una carga factorial alta, superior a 0,81. Los índices de 

consistencia interna del UWES-9 muestran un nivel alto, para la escala general 

el coeficiente alfa de Cronbach es 0.95 y los valores entre las dimensiones 

superan 0.89 (absorción). Indicó que UWES-9 es una herramienta confiable y 

operativa (Ver Anexo 3). 
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3.5. Procedimientos 

En primera instancia, se procedió a solicitar la autorización pertinente y a la 

empresa en cuestión, a efectos de garantizar la participación voluntaria de los 

colaboradores en el estudio presente. Además, los instrumentos fueron 

aplicados de manera virtual, utilizando los formularios de Google. 

Posteriormente, los cuestionarios fueron aplicados en el lapso aproximado de 

una semana, con el propósito de obtener resultados y conclusiones pertinentes 

a los objetivos de estudio. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Se utilizó los softwares Microsoft Excel y SPSS. De la estadística descriptiva se 

aplicará las frecuencias simples y absolutas, así como las medidas 

porcentuales, para poder identificar el nivel de cada una de las variables y sus 

dimensiones. De la estadística inferencial el primer lugar el, fue aplicada la 

prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, para conocer la distribución de 

los datos recogidos. Por hallarse una distribución no normal, se aplicó el 

coeficiente rho de Spearman, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 

los objetivos tanto general y específicos. 

3.7. Aspectos éticos 

Y los aspectos éticos considerados para esta investigación, fueron tomados del 

código de ética dictaminados por la Universidad César Vallejo, en el cual se 

estipula que toda participación de los involucrados en investigación tiene que 

ser voluntaria, motivo por el cual se solicitará el permiso correspondiente. A por 

otro lado, el recojo y tratamiento de los datos fue efectuado de manera objetiva, 

sin efectuar modificaciones de las opiniones vertidas por los participantes. 

Ultimadamente, fue aplicado un software anti plagio, con el objetivo de 

garantizar que la información vertida en esta investigación es verídica y 

corresponde a la autoría de las investigadoras. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 2. 

Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov para la variable síndrome de 

burnout y sus dimensiones en colaboradores de las pollerías del distrito de 

Paiján, 2021. 

Agotamiento 

emocional Despersonalización 

Realización 

personal 

Síndrome 

de burnout 

N 74 74 74 74 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 29.8167 27.2083 25.9417 109.2917 

Desviación 

estándar 
10.94139 9.39685 9.64260 37.39622 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta .104 .133 .090 .132 

Positivo .104 .133 .090 .132 

Negativo -.069 -.084 -.054 -.064 

Estadístico de prueba .104 .133 .090 .132 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,003c ,000c ,019c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

En la tabla 2 se observa una distribución no normal en la variable síndrome de 

burnout y sus dimensiones (p<0.05), por lo cual se aplicó el coeficiente de 

correlación rho de Spearman. 
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Tabla 3. 

Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov para la variable engagement y 

sus dimensiones en colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 2021. 

Vigor Dedicación Absorción Engagement 

N 74 74 74 74 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 20.5417 18.3417 30.5167 69.4000 

Desviación 

estándar 
6.75613 6.06338 9.83305 21.78867 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta .123 .114 .098 .103 

Positivo .123 .114 .098 .103 

Negativo -.065 -.055 -.059 -.063 

Estadístico de prueba .123 .114 .098 .103 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,001c ,006c ,003c 

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

En la tabla 3 se observa una distribución no normal en la variable engagement y 

sus dimensiones (p<0.05), por lo cual se aplicó el coeficiente de correlación rho 

de Spearman. 
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Tabla 4. 

Relación entre el síndrome de burnout y el engagement de los colaboradores de 

las pollerías del distrito de Paiján, 2021.  

Síndrome 

de burnout Engagement 

Rho de 

Spearman 

Síndrome de 

burnout 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -,678** 

Sig. (bilateral) .000 

N 74 74 

Engagement Coeficiente de 

correlación 
-,678** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 

N 74 74 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la tabla 4 se observa una correlación inversa, de grado alto (rho=-0.678) entre 

el síndrome de burnout y el engagement de los colaboradores de las pollerías 

del distrito de Paiján, 2021, lo cual indica que niveles altos de síndrome de 

burnout, disminuyen los niveles de engagement de los evaluados.  
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Tabla 5. 

Nivel de síndrome de burnout de los colaboradores de las pollerías del distrito de 

Paiján, 2021. 

Nive

l 

Síndrome de 

burnout 

Agotamiento 

emocional 

Despersonaliza

ción 

Realización 

personal 

n % n % n % n % 

Alto 21 28.4 23 31.1 23 31.1 17 23.0 

Med

io 33 44.6 28 37.8 30 40.5 31 41.9 

Bajo 20 27.0 23 31.1 21 28.4 26 35.1 

Tota

l 74 100.0 74 100.0 74 100.0 74 100.0 

En la tabla 5 se observan los niveles de síndrome de burnout, en donde 

predomina el nivel medio (44.6%), con tendencia a ser alto (28.4%); mientras 

que en sus dimensiones, en el agotamiento emocional predomina el nivel medio 

(37.8%), en despersonalización (40.5%) y finalmente, en la realización personal 

(41.9%), según lo manifestado por los evaluados.   
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Tabla 6. 

Nivel de engagement de los colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 

2021. 

Nivel 

Engagement Vigor Dedicación Absorción 

n % n % n % n % 

Bueno 19 25.7 18 24.3 21 28.4 22 29.7 

Regular 35 47.3 35 47.3 33 44.6 34 45.9 

Deficiente 20 27.0 21 28.4 20 27.0 18 24.3 

Total 74 100.0 74 100.0 74 100.0 74 100.0 

En la tabla 6 se observan los niveles de engagement, en donde predomina el 

nivel regular (47.3%), con tendencia a ser deficiente (27%); mientras que, en sus 

dimensiones, en el vigor predomina el nivel medio (47.3%), en dedicación 

(45.9%) y finalmente, en la absorción (45.9%), según lo manifestado por los 

evaluados.   
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Tabla 7.  

Relación entre el agotamiento emocional y el engagement de los colaboradores 

de las pollerías del distrito de Paiján, 2021. 

Agotamiento 

emocional Engagement 

Rho de 

Spearman 

Agotamiento 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -,652** 

Sig. (bilateral) .000 

N 74 74 

Engagement Coeficiente de 

correlación 
-,652** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 

N 74 74 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la tabla 7 se observa una correlación inversa, de grado alto (rho=-0.652) entre 

el agotamiento emocional y el engagement de los  colaboradores de las pollerías 

del distrito de Paiján, 2021, lo cual indica que niveles altos de agotamiento 

emocional, disminuyen los niveles de engagement de los evaluados.  
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Tabla 8.  

Relación entre la despersonalización y el engagement de los colaboradores de 

las pollerías del distrito de Paiján, 2021. 

Despersonalización Engagement 

Rho de 

Spearman 

Despersonalización Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -,621** 

Sig. 

(bilateral) 
.000 

N 74 74 

Engagement Coeficiente 

de 

correlación 

-621** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.000 

N 74 74 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la tabla 8 se observa una correlación inversa, de grado alto (rho=-0.621) entre 

la despersonalización y el engagement de los  colaboradores de las pollerías del 

distrito de Paiján, 2021, lo cual indica que niveles altos de despersonalización, 

disminuyen los niveles de engagement de los evaluados.  
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Tabla 9. 

Relación entre la realización personal y el engagement de los colaboradores de 

las pollerías del distrito de Paiján, 2021.  

Realización 

personal Engagement 

Rho de 

Spearman 

Realización 

personal 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -,675** 

Sig. (bilateral) .000 

N 74 74 

Engagement Coeficiente de 

correlación 
-,675** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 

N 74 74 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la tabla 9 se observa una correlación inversa, de grado alto (rho=-0.675) entre 

la realización personal y el engagement de los colaboradores de las pollerías del 

distrito de Paiján, 2021, lo cual indica que niveles altos de realización personal, 

disminuyen los niveles de engagement de los evaluados.  
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V. DISCUSIÓN

Conforme al objetivo general, en la tabla 4 se observa una correlación inversa, 

de grado alto (rho=-0.678) entre el síndrome de burnout y el engagement de los 

colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 2021, lo cual indica que 

niveles altos de síndrome de burnout, disminuyen los niveles de engagement de 

los evaluados. Los hallazgos son similares a los de Bastidas, et al (2020), 

quienes concluyen que las variables están relacionadas de manera negativa o 

inversa y significativamente (p<0.05). Además, con Lugo (2016) quien señala 

que, en su estudio, existe correlación negativa entre engagement y burnout. Al 

verificar la asociación de las variables, esta fue positiva, principalmente por las 

connotaciones psicológicas que implica el engagement. Asimismo, Škodová, et 

al. (2017), reportaron que hubo una relación negativa sustancial de los niveles 

de burnout y engagement (R = 0,42; p <0,01). Un modelo de regresión lineal 

mostró un efecto significativo del compromiso sobre el agotamiento. De igual 

forma, en otro estudio, el nivel de burnout es menor que la de engagement, como 

en este estudio donde encontramos que a mayor presencia de engagement, 

menor síndrome de burnout, lo que indica que nos encontramos con un negativo. 

Estos dos se correlacionan con la medida del cambio. 

Además, teóricamente Caballero (2019) demostró que el agotamiento se revierte 

y se asocia con un compromiso significativo. Del mismo modo, se encontró que 

existe un menor nivel de inflamación y un nivel medio de los senos en relación 

con los compromisos laborales. Por tanto, la correlación entre burnout y el 

Engagement indica que los niveles altos de burnout en los colaboradores de las 

pollerías de Paiján, como se evidencia de forma similar en estudios 

predecesores, se reflejan en niveles bajos de engagement, esto considerando 

que, el burnout o estrés laboral, es una variable negativa que afecta el 

desempeño del colaborador, especialmente en su nivel de compromiso o 

engagement. 

Según el objetivo específico primero, en la tabla 5 se observan los niveles de 

síndrome de burnout, en donde predomina el nivel medio (44.6%), con tendencia 

a ser alto (28.4%); mientras que, en sus dimensiones, en el agotamiento 
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emocional predomina el nivel medio (37.8%), en despersonalización (40.5%) y 

finalmente, en la realización personal (41.9%), según lo manifestado por los 

evaluados. Los hallazgos se relacionan con los de Bastidas et al (2020), quienes 

hallaron que 22 personas no presentan cansancio emocional, 22 personas 

presentan la dimensión de despersonalización y 14 personas tiene problemas de 

realización personal. De 38 obreros constructores, 18 presentan Síndrome de 

Burnout. Además, Gordillo (2016) muestra que, el nivel de engagement muestra 

que los trabajadores representan un nivel de engagement medio a alto (4.44), 

que muestra gran entusiasmo, inspiración, inclinación, compromiso, búsqueda 

de retos, responsabilidad en ellos, completa satisfacción en el trabajo y en la 

realización de diversas tareas.  

Los resultados indican que la presencia en niveles de burnout con tendencia a 

incrementarse, indicaría que los colaboradores experimentan situaciones de 

cansancio emocional y que conllevan a la generación de características de 

despersonalización, que se materializan en acciones que no eran propias de los 

colaboradores y que repercute, en última instancia, en su eficacia profesional. 

Esto ha sido explicado por la teoría de Maslach en Jackson, quienes 

mencionaban que conforme los niveles de estrés laboral o burnout se iba 

incrementando, se generaban repercusiones denominadas como el síndrome de 

estar quemado, es decir, el colaborador se ve afectado en su entorno laboral. 

Según el objetivo específico segundo, en la tabla 6 se observan los niveles de 

engagement, en donde predomina el nivel regular (47.3%), con tendencia a ser 

deficiente (27%); mientras que, en sus dimensiones, en el vigor predomina el 

nivel medio (47.3%), en dedicación (45.9%) y finalmente, en la absorción 

(45.9%), según lo manifestado por los evaluados. Los resultados concuerdan 

con los de Bastidas et al (2020) ya que encontraron que 32 personas (84%) tiene 

un buen nivel de vigor, 35 personas (92%) tienen un buen nivel de dedicación y 

33 personas (88%) tiene un buen nivel de absorción.  

Los niveles de Engagement con tendencia a ser deficientes, indicarían que los 

colaboradores decrecen sus características relacionadas a manifestar un 

adecuado compromiso organizacional, caracterizado por el vigor o la energía 

para el desarrollo de las actividades, la dedicación para la ejecución de las metas 
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propuestas y la absorción, es decir, la capacidad para poder atender de forma 

concentrada y concienzuda las tareas en el trabajo. 

Según el objetivo específico tercero, en la tabla 7 se observa una correlación 

inversa, de grado alto (rho=-0.652) entre el agotamiento emocional y el 

engagement de los colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 2021, lo 

cual indica que niveles altos de agotamiento emocional, disminuyen los niveles 

de engagement de los evaluados. Concuerda con Piiroja (2019) ya que en los 

resultados argumentan que el agotamiento emocional y la indiferencia mostraron 

una relación inversa con las medidas de entusiasmo y dedicación. Asimismo, la 

medida de la eficacia profesional combina los tres aspectos positivos 

(entusiasmo, dedicación y absorción) con lo positivo y lo importante. 

Los resultados sobre la correlación inversa entre el agotamiento emocional y el 

Engagement, indican que el mientras que se mantenga en niveles altos o 

tendentes a incrementarse en el agotamiento emocional, repercutirá en el 

Engagement y sus dimensiones, imposibilitando la efectividad y eficiencia en el 

entorno laboral de los colaboradores de las pollerías de Paiján. 

Según el objetivo específico cuarto, en la tabla 8 se observa una correlación 

inversa, de grado alto (rho=-0.621) entre la despersonalización y el engagement 

de los colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 2021, lo cual indica 

que niveles altos de despersonalización, disminuyen los niveles de engagement 

de los evaluados. Lo hallazgos se relacionan con los de Herrera et al. (2016) 

quienes concluyen que a mayores niveles de realización personal corresponden 

a mayores niveles de compromiso, mientras que los sujetos que tienen menos 

compromiso expresan más fatiga emocional y más despersonalización. 

Asimismo, Gordillo (2016) en su estudio mostró que cuanto mayor es el 

engagement de los individuos evaluados, mayor es el nivel de logro personal y 

la fatiga emocional y despersonalización. 

Una correlación inversa entre la despersonalización y el Engagement, indica que 

cuanto mayor es sólo niveles en la dimensión primera, tal como refirieron los 

colaboradores de las pollerías en Paiján, disminuye la posibilidad del colaborador 
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de comprometerse con el desarrollo de las actividades para cumplir con los 

objetivos institucionales. 

Según el objetivo específico quinto, en la tabla 9 se observa una correlación 

inversa, de grado alto (rho=-0.675) entre la realización personal y el engagement 

de los colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 2021, lo cual indica 

que niveles altos de realización personal, disminuyen los niveles de engagement 

de los evaluados. Este resultado es similar al de Suárez (2019) que encontró 

correlaciones, estadísticamente significativas y de tipo directo e inverso o 

negativo, entre satisfacción personal y vigor (r = 0.484, p <0.001), y entre 

Dedicación (r = 0,541, p <0,001). y absorción (r = -0,246, p <0,001), la correlación 

es significativa y directa, pero de tipo positivo, a diferencia de las anteriores. Al 

medir cada cambio, se concluyó que la correlación entre la fatiga emocional y el 

entusiasmo con la devoción apasionada es negativa y moderada; En términos 

de absorción y efectividad profesional, la relación es negativa y muy débil. 

Por tanto a través de los hallazgos se concluye que los niveles con tendencia a 

ser altos en la realización o eficacia profesional, repercute en niveles bajos de 

Engagement, lo cual disminuye la probabilidad de tener un óptimo desempeño 

en la organización en la cual el colaborador laboral, esto debido a que el estrés 

laboral en última instancia conlleva la disminución de la efectividad profesional. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Se determinó una correlación inversa, de grado alto (rho=-0.678) entre el

síndrome de burnout y el engagement de los colaboradores de las pollerías

del distrito de Paiján, 2021, lo cual indica que niveles altos de síndrome de

burnout, disminuyen los niveles de engagement de los evaluados.

2. Se identificaron niveles de síndrome de burnout, en donde predomina el

nivel medio (44.6%), con tendencia a ser alto (28.4%); mientras que en sus

dimensiones, en el agotamiento emocional predomina el nivel medio

(37.8%), en despersonalización (40.5%) y finalmente, en la realización

personal (41.9%), según lo manifestado por los evaluados.

3. Se identificaron niveles de engagement, en donde predomina el nivel regular

(47.3%), con tendencia a ser deficiente (27%); mientras que, en sus

dimensiones, en el vigor predomina el nivel medio (47.3%), en dedicación

(45.9%) y finalmente, en la absorción (45.9%), según lo manifestado por los

evaluados.

4. Se estableció una correlación inversa, de grado alto (rho=-0.652) entre el

agotamiento emocional y el engagement de los colaboradores de las

pollerías del distrito de Paiján, 2021, lo cual indica que niveles altos de

agotamiento emocional, disminuyen los niveles de engagement de los

evaluados.

5. Se estableció una correlación inversa, de grado alto (rho=-0.621) entre la

despersonalización y el engagement de los colaboradores de las pollerías del

distrito de Paiján, 2021, lo cual indica que niveles altos de despersonalización,

disminuyen los niveles de engagement de los evaluados.

6. Se estableció una correlación inversa, de grado alto (rho=-0.675) entre la

realización personal y el engagement de los colaboradores de las pollerías del

distrito de Paiján, 2021, lo cual indica que niveles altos de realización personal,

disminuyen los niveles de engagement de los evaluados.
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1. Se aconseja a la empresa inspirar a sus empleados en todas las áreas

para desarrollar actividades que mejoren su bienestar mental y reducir la

fatiga.

2. Con el fin de crear una organización igualmente buena, es posible cambiar

el horario de acuerdo con el comportamiento de los empleados y llevar a

cabo las funciones que deben realizarse de acuerdo con las actividades

de cada área de trabajo para evitar la sobrecarga de trabajo.

3. Para buscar más relaciones, se recomienda participar en actividades de

entretenimiento para compartir experiencias como la comunicación

afectiva, el trato con los clientes y la práctica de deportes, y motivarlos a

mantenerse saludables, mejorado dentro de la empresa.

4. Además, se deben realizar actividades o talleres psicológicos para

evaluar si los empleados se encuentran en una situación laboral

estresante, y se deben realizar evaluaciones trimestrales para reducir el

estrés.

VII. RECOMENDACIONES
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ANEXOS 

Anexo 1: Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de variables 

Vari

able 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala De 

Medición 

S
ín

d
ro

m
e

 d
e

 b
u

rn
o

u
t 

El síndrome de 

burnout es una 

enfermedad que se 

caracteriza por un 

desgaste emocional, la 

despersonalización y 

la falta de realización 

personal y profesional 

(Maslach y Jackson, 

1981, citados en 

Vandenbroeck, et al., 

2017). 

La variable será 

medida a partir de las 

respuestas dadas por 

los colaboradores de 

las pollerías de 

Paiján, a quienes se 

les aplicará el 

Cuestionario de 

Síndrome de Burnout 

MBI de Maslach y 

Jackson, adaptado 

por García en 2018. 

Agotamiento 

emocional 

Desilusión 

Cansancio 

Debilidad 

Fatiga 

Ordinal 

Escala de 

Likert. Despersonalización Actitud distante y fría 

Endurecimiento emocional 

Realización 

personal 

Baja autoestima 

Sentimiento de decepción 

Incapacidad de presión  

Abandono de trabajo 

Nota: Las dimensiones e indicadores del síndrome de burnout son en base a lo que propone los autores Maslach y Jackson (1981) 
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable engagement. 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Variable 1: 

Engagement 

Se trata de una actitud 

constructiva y 

satisfactoria relacionada 

con el trabajo, 

caracterizada por vigor, 

dedicación y absorción. 

Por tanto, estos tres 

componentes 

determinan al 

engagement (Schaufeli y 

Bakker, 2003, citados en 

Liu, et al., 2018). 

La variable será 

medida a partir de 

las puntuaciones 

obtenidas en el 

Cuestionario 

Utrecht de 

engagement en el 

trabajo (UWES-9), 

aplicada a 

colaboradores de 

las pollerías en 

Paiján. 

 

Vigor 

-Nivel de energía 

-Nivel de 

persistencia 

-Nivel de ánimo 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Escala de 

Likert 

 

 

 

Dedicación 

-Nivel de 

entusiasmo 

-Nivel de 

inspiración 

-Nivel de 

motivación para 

retos 

 

Absorción 

-Nivel de satisfacción 

-Nivel de 

concentración 

-Nivel de conexión 

Nota: Las dimensiones e indicadores del síndrome de burnout son en base a lo que propone los autores Schaufeli y Bakker (2
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Planteamiento del Problema Objetivos Hipótesis Técnicas e Instrumentos 

¿Cuál es la relación entre el 

síndrome de burnout y el 

engagement de los 

colaboradores de las pollerías 

del Distrito de Paiján,2021? 

Objetivos generales: 

Determinar la relación entre el Síndrome de Burnout y Engagement 

de los colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 2021 

Objetivos específicos: 

OE1: Identificar el nivel de síndrome de burnout de los 

colaboradores de las pollerías del Distrito de Paiján,2021 

OE2: Identificar el nivel de engagement de los colaboradores de las 

pollerías del distrito de Paijan,2021.  

OE3: Establecer la relación entre el agotamiento emocional y el 

engagement de los colaboradores de las pollerías del distrito de 

paijan,2021 

OE4: Establecer la relación entre la despersonalización y el 

engagement de los colaboradores de las pollerías del distrito de 

Paijan,2021 

OE5: Establecer la relación entre la realización personal y el 

engagement de los colaboradores de las pollerías del distrito de 

Paijan,2021 

H1: Existe relación 
inversa y significativa 
entre el Síndrome de 
burnout y el engagement 
de los colaboradores de 
las pollerías del distrito 
de Paiján, 2021 
H0: No existe relación 
inversa y significativa 
entre el Síndrome de 
burnout y el engagement 
de los colaboradores de 
las pollerías del distrito 
de Paiján, 2021 

Técnica: 

• Encuesta
Instrumentos: 

• Cuestionario de Inventario de
Burnout de maslach (MBI-GS)

• Cuestionario de  Utrecht de
engagement en el trabajo
(UWES-9)

Tipo y diseño de Investigación Población, Muestra y Muestreo Variable y Dimensiones 

Tipo:  

Aplicada 

Diseño:  

No Experimental 

Transversal 

 correlacional  

Población: Es censal y estuvo conformada por el total de 

colaboradores de las pollerías, ubicadas en el distrito de Paiján, 

provincia de Ascope, departamento La Libertad  

Muestra: En la actual investigación esta conformada por la totalidad 

de la población  

Muestreo: No se consideró muestreo por motivo que nuestra 

población es pequeña  

Variable Dimensiones 

Síndrome de Burnout • Agotamiento Emocional

• Despersonalización

• Realización Personal

Engagement • Vigor

• Dedicación

• Absorción

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
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Anexo 2: Instrumentos 
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ESCALA UTRECHT DE ENGAGEMENT EN EL TRABAJO (UWES-9) 

Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de las personas en el 

trabajo. Por favor, lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido 

de esta forma. Si nunca se ha sentido así conteste ‘0’ (cero), y en caso contrario 

indique cuantas veces se ha sentido así teniendo en cuenta el número que 

aparece en la siguiente escala de respuesta (de 1 a 6). 

1. En mi trabajo me siento lleno de energía

2. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar

3. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo

4. Mi trabajo me inspira

5. Estoy entusiasmado con mi trabajo

6. Estoy orgulloso del trabajo que hago

7. Me “dejo llevar” por mi trabajo

8. Estoy inmerso en mi trabajo

9. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo
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Anexo 3: Validez y confiabilidad de instrumentos 
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Anexo 4:  Acta De Consentimiento 

Universidad: Cesar Vallejo  

Investigadores: Burgos Camacho Melina de los Ángeles  

Reyes Cabrera Xiomara María Fernanda 

Paredes Alvarado José Edmundo (asesor) 

Título: Síndrome de burnout y engagement de los 

colaboradores de las pollerías del distrito de Paiján, 

2021. 

INTRODUCCION: 

Lo estamos invitando a participar del estudio de investigación llamado: 

“Síndrome de burnout y engagement de los colaboradores de las pollerías del 

distrito de Paiján, 2021”. Este es un estudio desarrollado por investigadores de 

la Universidad Cesar vallejo  

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO: 

Estamos realizando este estudio con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre el Síndrome de burnout y engagement de los colaboradores de las 

pollerías del distrito Paiján, 2021 

MOLESTIAS O RIESGO: 

No existe ninguna molestia o riesgo mínimo al participar en este trabajo de 

investigación. Usted es libre de aceptar o de no aceptar  

CONSENTIMIENTO: 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, he comprendido 

perfectamente la información que se me ha brindado sobre las cosas que van a 

suceder si participo en el proyecto También entiendo que puedo decidir no 

participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
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