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INTRODUCCIÓN

El termino “burnout” o “quemarse en el trabajo”
surge en EEUU a mitad de la década de los 70 para
dar una explicación al proceso del deterioro en los
cuidados y atención profesional a los usuarios de las
organizaciones de servicios humanos.

El burnout es una respuesta al estrés laboral cró-
nico y está integrado por actitudes y sentimientos
negativos hacia las personas con las que se trabaja
(actitud de despersonalización) y hacia el propio rol
profesional (falta de realización personal en el traba-
jo) asi como la vivencia de hallarse emocionalmente
agotado.1
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RESUMEN

Se estudió el nivel de burnout en una muestra de 32 profesionales del area de tratamiento del Centro Penitenciario de Hom-
bres de Barcelona mediante el cuestionario MBI de burnout de Maslach y Jackson (1986).

Se hipotetizó que dicho nivel seria elevado dada la naturaleza de las variables de la organización. Sin embargo el nivel de
burnout obtenido fué medio, lo que puede explicarse a partir del número elevado de cuestionarios no contestados o por las ca-
racteristicas personales de los sujetos.

Asimismo, se consideró que el nivel de burnout variaria en función de las variables sociodemográficas moduladoras, aun-
que los resultados solo fueron significativos en la escala de despersonalización en relación al estado civil. Los sujetos casados
se mostraron menos afectados por el sindrome de burnout, probablemente  gracias al mayor apoyo socioemocional recibido.

Finalmente, la alta correlación positiva hallada entre las escalas de despersonalización y cansancio emocional del MBI coin-
cide con estudios que consideran la despersonalización como una estrategia de afrontamiento ante el agotamiento emocional.
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EVALUATION OF LEVELS OF BURNOUT TAKEN FROM A SAMPLE
OF PROFESSIONALS WORKING IN A PRISON HEALTH CARE CENTRE

ABSTRAC

This study evaluates the level of burnout amongst a sample of health care professionals working in the Barcelona prison
for men using the Maslach burnout inventory as a measuring tool (Maslach & Jackson, 1986).

The hypothesis was made that burnout levels would be due to organization variables. However, burnout levels were found
to be moderate, which may be explained by the high number of questions not answered in the questionnaire or by the subject’s
individual characteristics.

It is also considered that burnout level may vary according to modulating socio-demographic variables, although results
were only significant in the depersonalization scale when related to the subject’s marital status. Married subjects manifested lo-
wer burnout levels, probably caused by higher levels of socio-emotional support. Finally, a high correlation was found betwe-
en depersonalization and emotional fatigue scales on the Maslach burnout questionnaire. These results are in accordance with
other studies that consider depersonalization to be a coping strategy for dealing with emotional fatigue..
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Este sindrome parece ser consecuencia de la ten-
sión emocional crónica y del esfuerzo realizado en el
trato permanente con personas problemáticas o que
tienen problemas, a las cuales hay que atender, aseso-
rar, cuidar y dar respuesta a sus necesidades.

La importancia de dicho concepto se encuadra en
la necesidad de estudiar procesos de estrés laboral  y
en la preocupación creciente  de las organizaciones
por la calidad de vida  que ofrecen a sus empleados, ya
que esta  (con el estado fisico y mental que conlleva)
tendrá repercusiones sobre la eficacia de la organiza-
ción2.

Como señala Rodriguez Marin3, el quemarse en el
trabajo es un tipo particular de mecanismo de afron-
tamiento y autoprotección frente al estrés generado
en la relación profesional-usuario y en la relación
profesional-organización.

En relación a la etiologia del sindrome de burnout
cabria diferenciar entre variables desencadenantes y
variables moduladoras. Mientras las primeras consis-
tirian en variables organizacionales y se han conside-
rado fundamentales en el desarrollo del sindrome, las
segundas consistirian en variables personales que ejer-
cerian una función facilitadora o inhibidora.1

Las variables organizacionales pueden dividirse en
dos grupos: un primer grupo incluiria el ambiente fí-
sico de trabajo y los contenidos del puesto (nivel de
ruido, confort físico percibido por el sujeto, sobrecar-
ga laboral percibida y la oportunidad del sujeto para
usar las habilidades adquiridas), mientras que el se-
gundo grupo se referiria a la ambigüedad o conflicto
de roles, las relaciones interpersonales y la seguridad
en el puesto de trabajo, asi como la estructura y clima
organizacional.

Respecto a las variables personales, se han hallado
efectos moduladores en función del sexo, la edad, va-
riables de personalidad, apoyo social y otras.

Desde la aparición del concepto de burnout se han
utilizado diferentes  instrumentos de evaluación, en-
tre los que destacan el “staff burnout for health pro-
fessional” (Jones,J.W., 1982)4, el “burnout measure”
(Pines y Aronson,1981)5, y el “Maslach burnout In-
ventory” (Maslach y Jackson,1986)6. Este ultimo ins-
trumento es el que mayor volumen de investigación
ha generado y el mas ampliamente utilizado para me-
dir el sindrome de quemarse en el trabajo, indepen-
dientemente de las caracteristicas ocupacionales de la
muestra.

En mayor medida, los estudios de burnout han
centrado su atención en poblaciones sanitarias7,8 y
docentes9,10  ,especialmente en una fase inicial. Poste-
riormente, el objeto de estudio ha ido ampliandose a
otros colectivos profesionales.

El estudio del sindrome de burnout en los trabaja-
dores penitenciarios es especialmente relevante por
dos motivos: el desconocimiento generalizado sobre
estos profesionales a nivel social y las propias caracte-
rísticas del entorno laboral que lo hacen especialmen-
te estresante ( masificación de los centros, escasez de
medios humanos y materiales, problemáticas de la po-
blación atendida, escasas oportunidades de promoción
profesional, burocratización, ambigüedad y conflicto
de roles, disconfort ambiental, escasos resultados per-
cibidos de los programas de rehabilitación, etc.) .

Por otra parte, al revisar la bibliografia existente se
detecta que , en general, la mayoria de estudios reali-
zados en el medio penitenciario se limitan a los inter-
nos. 

Existen muy pocos estudios relativos a los funcio-
narios que trabajan en la prisión y en muchos casos
las muestras son excesivamente heterogéneas, sin dis-
criminar entre los diferentes colectivos o centrándose
unicamente en los  profesionales de vigilancia interior.

En nuestro pais, en 1997 de Diego Cuevas,N. et
al11. estudiaron en la prisión de Alhaurin de la Torre (
Málaga) el burnout en los funcionarios de dicho cen-
tro, utilizando un cuestionario construido “ad hoc”
adaptando items del MBI de Maslach y Jackson. Los
resultados obtenidos indicaron la presencia de bur-
nout en la muestra, que incluia sujetos de todos los
colectivos profesionales, destacando la baja tasa de
respuesta por parte de los sujetos ( 22 %).

La presente investigación pretende estudiar el ni-
vel de burnout en una muestra exclusivamente vincu-
lada al area de tratamiento penitenciario, ya que el ob-
jetivo prioritario de estos profesionales es la
rehabilitación. Este hecho supone, en principio, una
mayor implicación personal con los usuarios y unas
mayores expectativas de resultados respecto a otros
colectivos, aunque estos son dificilmente observables.
Las dos variables comentadas sugieren a priori un al-
to nivel de desgaste y frustración para este conjunto
de profesionales.

Por tanto plantearemos las siguientes hipótesis de
trabajo:
1ª) Determinar en la población muestral elegida el ni-

vel de burnout existente.
2ª) Ver si dicho nivel de burnout guarda relación sig-

nificativa con las variables organizacionales y/o
personales.

MATERIAL Y MÉTODO

La población muestral esta compuesta por 32 pro-
fesionales del centro penitenciario de hombres de
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Barcelona vinculados al area de tratamiento ( 6 psicó-
logos, 6 juristas, 3 educadores, 4 maestros, 6 trabaja-
dores sociales, 1 monitor y 6 sujetos que no indicaron
la profesión).

Para valorar el nivel de insatisfacción laboral exis-
tente se empleó el cuestionario MBI (Maslach Bur-
nout Inventory) de Maslach y Jackson (1986) adapta-
do por la editorial TEA en 199712. 

Para el tratamiento estadístico de la información se
empleó el paquete informático SPSS/PC 4.0.

Se utilizó la reunión semanal de los equipos mul-
tidisciplinares de tratamiento para repartir los cues-
tionarios a los colectivos de psicólogos, juristas, edu-
cadores, maestros y monitores. Al colectivo de
asistentes sociales se les repartió en su propio despa-
cho , ya que no participan en dichas reuniones.

Previamente, a todos ellos les fueron explicados
los objetivos del estudio y las instrucciones de cum-
plimentación de los cuestionarios. 

Asimismo se enfatizó el carácter anónimo y confi-

dencial de las respuestas, destinando un casillero ubi-
cado en las oficinas del equipo de tratamiento para su
devolución.

Se repartieron 50 cuestionarios, siendo devueltos
contestados 32 (la tasa de retornos fué del 65 %).

RESULTADOS

La población muestral, tal como se aprecia en la
tabla 1, se compone de un número igual de mujeres y
de hombres, con una edad media de 34.4 años. El nú-
mero de sujetos casados es mayor que el de solteros,
con una duración media de su matrimonio de 4.2 años
y repartiéndose por igual los sujetos con o sin hijos.
Mayoritariamente los sujetos tenian estudios univer-
sitarios, eran funcionarios y tenian un horario parti-
do. La antigüedad media en el trabajo actual fue de 8
años y 10 meses, mientras que la antigüedad media en
la profesión fue de 9 años y 11 meses.

TABLA I
Características sociodemográficas de la población muestral

VARIABLES VALORES

SEXO HOMBRES MUJERES

16 16

EDAD X=34.43 / DS=10.83 / RANGO=29-54 / N.C=2

ESTADO CIVIL CASADOS SOLTEROS N.C.

13 16 2

TIEMPO CASADO X=4.21 / DS=5.89 / RANGO=1-19 / N.C=17

HIJOS SI NO N.C.

14 13 5

ESTUDIOS LICENCIADO DIPLOM.UNI. ALGUN CURSO UNI. MEDIOS

20 9 2 1

SITUACION LABORAL FUNCIONARIO LABORAL FIJO LABORAL TEMP.

19 1 12

HORARIO PARTIDO INTENSIVO OTROS N.C

17 9 1 5

TIEMPO EN TRABAJO ACTUAL X=8.10 años / DS=5 años / RANGO=2 meses-12.3 años

TIEMPO PROFESION ACTUAL X=9.11 años / DS=5.2 años / RANGO=2 meses-15 años

N.C.= No Contestan. DS=Desviación Standard
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GRAFICA I
Puntuaciones percentiles obtenidas

en el cuestionario MBI

El estudio de las correlaciones entre las variables
sociodemográficas y las tres escalas del MBI no mos-
tró ninguna relación significativa. Si se halló una alta
correlación positiva entre las escalas DP y CE del
MBI ( r= 0.65 ; p= 0.001).

Las correlaciones entre las variables medidas por
el MBI se muestran en la gráfica 2:

GRAFICA II
Correcciones internas obtenidas

en el cuestionario MBI

Respecto al análisis de las diferencias en las pun-
tuaciones del MBI en relación a las diferentes variables
sociodemográficas, se realizaron análisis no paramétri-
cos de los datos mediante las pruebas de Mann-With-
ney y de Kruskal-Wallis, ya que no se cumplian los su-
puestos de homogeneidad de variancias. 

Solo se hallaron diferencias significativas en las
puntuaciones de la escala DP respecto a la variable es-
tado civil ( p= 0.0091 en la prueba de Mann-Withney),
obteniendo menores puntuaciones los sujetos casados
que los solteros.

DISCUSIÓN

Las puntuaciones obtenidas en las tres escalas del
MBI se situan en el nivel medio de la población de re-
ferencia.  Por tanto, aunque se detecta burnout en la
muestra, este no es tan elevado como se esperaba.

Dicho resultado podria estar relacionado con el
elevado número de cuestionarios no contestados ( 35
%), de modo que , o bien los sujetos que no contes-
taron presentaban niveles mayores de burnout y por
tanto una actitud menos colaboradora, o bien aque-
llos que contestaron eran profesionales menos iden-
tificados con los objetivos de la organización y por
tanto menos afectados por la consecución o no de
estos.

Otra explicación a los datos podria ser la de que
nuestros sujetos han desarrollado con el tiempo una
serie de estrategias de afrontamiento que les permiten
un mayor manejo del estres laboral (es reseñable la
elevada antigüedad media en el puesto de trabajo de
los sujetos de la muestra, de 8 años y 10 meses).

Asimismo, si partimos del concepto de burnout
como proceso1, los sujetos de la muestra podrian ha-
llarse en un estadio previo a la manifestación de sin-
tomas mas intensos de dicho sindrome.

En relación a la influencia de las variables perso-
nales moduladoras sobre el nivel de burnout, unica-
mente se observó el efecto del estado civil, hallándose

TABLA II
Puntuaciones directas obtenidas en el cuestionario MBI

TOTAL HOMBRES MUJERES

CE X= 18.28 ; DS= 10,46 X= 20.12 ; DS= 12.19 X= 16.43 ; DS= 7.53

DP X= 8.37 ; DS= 6.27 X= 9.62 ; DS= 7.06 X= 7.12 ; DS= 4.82

RP X= 32.90 ; DS= 7.84 X= 34.62 ; DS= 7.39 X= 31.18 ; DS= 7.65

CE=cansancio emocional; DP=despersonalización; RP=realización profesional

CE

DP RP

0,65

CE=Cansancio emocional; DP= Despersonalización; RP=Realización profesional

-0,006  

-0,21



que los sujetos casados se mostraron en general me-
nos afectados por el burnout (menores puntuaciones
de CE y DP, asi como mayores puntuaciones de RP).
Sin embargo la unica diferencia estadisticamente sig-
nificativa se halló en la escala de despersonalización.

Probablemente dicho efecto se debe a la obtención
de los sujetos casados de un mayor apoyo socioemo-
cional recibido por parte de sus familiares, aspecto es-
te puesto de manifiesto en la mayoria de trabajos exis-
tentes. 

Leiter13 consideró que los recursos familiares
complementan a los de los compañeros de trabajo pa-
ra aliviar el sindrome de quemarse en el trabajo o pre-
venir su desrrollo.

Por tanto, la vida en familia puede influir en los
sujetos en el sentido de hacerlos mas expertos en el
tacto con los demas y sus problemas.

Los sujetos casados suelen tener un estilo de vida
mas estable y una perspectiva diferente de la misma
que los sujetos solteros, ya que tienden a preferir el
salario u otros beneficios materiales y la seguridad en
el empleo a otros factores como el interés o desafio en
el trabajo, la realización personal o la satisfacción la-
boral. Asimismo, los sujetos solteros podrian tender a
usar el trabajo como fuente de vida social y esto les
llevaria a implicarse excesivamente con la gente del
ámbito laboral y por tanto a un mayor riesgo de su-
frir el sindrome de quemarse en el trabajo.

La ausencia de diferencias significativas en el efec-
to del resto de las variables moduladoras puede ser
debido al reducido tamaño de la muestra, que limita la
potencia de los contrastes estadisticos.

Por ultimo, en cuanto al estudio correlacional, ca-
be destacar la alta correlación positiva hallada entre
las escalas CE y DP. Dicha correlación coincide con la
obtenida en estudios que consideran la despersonali-
zación como una estrategia de afrontamiento ante el
agotamiento emocional14. Asi, ante la experiencia de
sentirse emocionalmente abrumado por el trabajo, el
sujeto desarrollaria un mecanismo de afrontamiento
(fallido a largo plazo) mediante el cual se distanciaria
de las personas que atiende, en muchos casos adop-
tando una actitud agresiva y culpando a estos de la fal-
ta de resultados de su trabajo.

En relación a posteriores estudios se sugiere la se-
lección de muestras de mayor tamaño con objeto de
aumentar la magnitud de las diferencias entre varia-
bles en los contrastes estadisticos. También se apunta
a la necesidad de redefinir y ampliar las variables mo-
duladoras, incluyendo en los análisis variables de ca-
rácter más interno (estilos cognitivos, actitudes, ex-
pectativas, creencias, motivaciones, variables de
personalidad, etc.).

Finalmente, se sugiere el empleo de técnicas de ob-
tención de datos complementarias y mas comprensi-
vas, como la entrevista, las “rating scales” proporcio-
nadas por personas allegadas al sujeto, análisis
documental (registro de bajas laborales, absentismo,
retrasos...) etc.
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