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RESUMEN EJECUTIVO 

La inteligencia emocional se define como la capacidad de reconocer, y comunicar las 

emociones, gestionando efectivamente los pensamientos y acciones a través del 

conocimiento emocional. El síndrome de burnout es un síndrome psicológico que se 

manifiesta como una reacción prolongada a situaciones de estrés crónico en el entorno 

laboral. En el presente estudio, se tiene como objetivo relacionar la IE y el síndrome de 

burnout en el personal administrativo de una institución pública. La investigación tiene 

un paradigma positivista y un enfoque cuantitativo con diseño no experimental y un 

alcance correlacional. El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, y la 

muestra fue de 37 servidores públicos, parte del personal administrativo de la Dirección 

Distrital 18 Educación de la zona urbana de la ciudad de Ambato. Como instrumentos, se 

utilizaron el TMMS-24 de Salovey; y el MBI de Maslach y Jackson. Los resultados se 

determinaron usando el coeficiente de Superarmas, determinando que no existe relación 

significativa entre cada una de las dimensiones de las variables. Se encuentra en niveles 

altos en al menos dos variables del síndrome de burnout y baja despersonalización; nivel 

medio a altos en atención, claridad y reparación emocional. Pero, tomando en cuenta los 

niveles de las variables, se puede relacionar concluyendo que, a mayor nivel de IE, 

menores niveles del Síndrome de Burnout. 
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ABSTRACT

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND BURNOUT IN ADMINISTRATIVE STAFF OF A
PUBLIC INSTITUTION

Emotional intelligence is defined as the ability to recognize and communicate emotions,

effectively managing thoughts and actions through emotional awareness. Burnout

syndrome is a psychological syndrome that manifests as a prolonged reaction to

situations of chronic stress in the work environment. In the current study, the objective is

to relate Emotional Intelligence and burnout syndrome in the administrative staff of a

public institution. The research has a positivist paradigm and a quantitative approach

with a non-experimental design and a correlational scope. The type of sampling is non-

probabilistic by convenience, and the sample consisted of 37 public servants, part of the

administrative staff of the District Directorate 18 Education of the urban area of the city

of Ambato. Salovey's TMMS-24 and Maslach and Jackson's MBI were used as

instruments. The results were determined using the Superarms coefficient, determining

that there is no significant relationship between each of the dimensions of the variables.

It is found in high levels in at least two variables of burnout syndrome and low

depersonalization; medium to high levels in attention, clarity and emotional repair.

However, taking into account the levels of the variables, it can be related by concluding

that the higher the level of Emotional Intelligence, the lower the levels of Burnout

Syndrome.

KEYWORDS: burnout syndrome, institution, intelligence, mental stress,
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La inteligencia emocional se define 

como la capacidad de reconocer, y 

comunicar las emociones, 

gestionando efectivamente los 

pensamientos y acciones a través del 

conocimiento emocional. El 

síndrome de burnout es un síndrome 

psicológico que se manifiesta como 

una reacción prolongada a 

situaciones de estrés crónico en el 

entorno laboral. En el presente 

estudio, se tiene como objetivo 

relacionar la IE y el síndrome de 

burnout en el personal 

administrativo de una institución 

pública. La investigación tiene un 

paradigma positivista y un enfoque 

cuantitativo con diseño no 

experimental y un alcance 

correlacional. El tipo de muestreo es 

no probabilístico por conveniencia, 

y la muestra fue de 37 servidores 

públicos parte del personal 

administrativo de la Dirección 

Distrital 18 Educación de la zona 

urbana de la ciudad de Ambato. 

Como instrumentos, se utilizaron el 

TMMS-24 de Salovey; y el MBI de 

Maslach y Jackson. Los resultados se 

determinaron usando el coeficiente 

de Superarmas, determinando que 

 
Emotional intelligence is defined as 

the ability to recognize and 

communicate emotions, effectively 

managing thoughts and actions 

through emotional knowledge. 

Burnout syndrome is a psychological 

syndrome that manifests as a 

prolonged reaction to chronic stress 

in the work environment. The 

objective of the present study is to 

relate emotional intelligence and 

burnout syndrome in the 

administrative staff of a public 

institution. The research has a 

positivist paradigm and a 

quantitative approach with a non- 

experimental design and a 

correlational scope. The sampling 

type is non-probabilistic for 

convenience, and the sample 

consisted of 37 administrative staff 

workers from District 18 Education 

Directorate in the urban area of the 

city of Ambato. The instruments 

used were Salovey's TMMS-24 and 

Maslach and Jackson's MBI. The 

results were correlated using 

Spearman's coefficient, determining 

that there is no significant 

relationship between each of the 

dimensions of the variables. It is 
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no existe relación significativa entre 

cada una de las dimensiones de las 

variables. Se encuentra en niveles 

altos en al menos dos variables del 

síndrome de burnout y baja 

despersonalización; nivel medio a 

altos en atención, claridad y 

reparación emocional. Pero, 

tomando en cuenta los niveles de las 

variables, se puede relacionar 

concluyendo que, a mayor nivel de 

IE, menores niveles del Síndrome de 

Burnout. 

found in high levels in at least two 

variables of burnout syndrome and 

low depersonalization; medium to 

high levels in attention, clarity and 

emotional repair. However, 

considering the levels of Emotional 

Intelligence and Burnout Syndrome 

found, it can be concluded that, at a 

higher level of Emotional 

Intelligence, there are lower levels of 

Burnout Syndrome. 

Palabras Clave: Estrés mental, 
Inteligencia, Institución, Enfermedad 
Profesional, Síndrome de burnout. 

Keywords: Mental stress, Intelligence, 
institution, Occupational disease, Burnout 
syndrome. 

 



1. INTRODUCCIÓN. 

 
Con el devenir de los vertiginosos y 

convulsos cambios  sociales,   culturales, 

económicos  políticos y económicos 

contemporáneos; consecuentemente en la 

actualidad el trabajador moderno se ha visto 

sometido a una alta exigencia no solo física 

sino intelectual y emocional en razón de sus 

actividades y contexto laboral. En este 

sentido, y a fin de dar respuesta a tales 

demandas de adaptabilidad surgió y se ha 

consolidado la psicología organizacional 

como campo  de estudio  que busca 

comprender el comportamiento humano en 

el entorno laboral. (Briones-Jácome, 2020). 

De igual manera, se debe resaltar que el 

presente estudio está fundamentado en la 

psicología organizacional, pues se busca 

brindar un aporte en los procesos en el ciclo 

de vida tanto individual como integral en el 

ámbito laboral. Y además, tiene como 

propósito fundamental; estudiar la relación 

de la inteligencia emocional y el síndrome de 

burnout en el personal administrativo de 

una institución pública. 

 

Es este sentido y en base a la teoría 

epistemológica del humanismo que Maslow, 

considerado uno de sus principales autores 

del tema en su teoría de las necesidades, 

pone énfasis en la búsqueda del bienestar 

como fundamento del potencial humano en 

todas las esferas de su participación tal es el 

caso del ámbito laboral. (Besora, 1986). En 

relación a lo antes expuesto más 

recientemente surgen dos paradigmas 

fundamentales como lo son la inteligencia 

emocional y el síndrome burnout, en cuya 

relación se puede avizorar una lógica 

conexión con la teoría de Maslow 

específicamente respecto a la inteligencia 

emocional de la cual se considera precursor 

al argumentar la importancia para el 

bienestar de la autorrealización. (Besora, 

1986). 

La inteligencia es la capacidad mental que 

incluye el razonamiento, la capacidad 

mental, la resolución de conflictos, la 

comprensión, el aprendizaje y la adaptación, 

que incluye la capacidad experiencial y la 

aplicación de conocimientos a diferentes 

situaciones; algunos escritores con autores 

como Stern, Welz entre otros lo describen 

como la aplicación y conexión entre el 

conocimiento y las habilidades cognitivas, 

como el aprendizaje, la memoria, el 

almacenamiento de información, la 

percepción selectiva, las habilidades sociales, 

etc. (Ramos, 2017, p. 12). Así pues, Ramos 

también menciona que las emociones 

indican estados afectivos que experimenta 

en los estados internos como motivaciones 

necesidades, etc. que integran una o varias 

reacciones subjetivas al entorno que viene 

acompañada de cambios orgánicos, 

fisiológicos y endocrinos (2017, p. 19). 

 

Las Emociones son “una tendencia a actuar, 

es lo que hace que una persona actué, se 

acerque o se aleje de una determinada 

circunstancia. Las emociones se activan con 

frecuencia por algunas impresiones 

guardadas en nuestra memoria, lo que puede 

desencadenar determinados estados 

fisiológicos, cognitivos u emocionales.” 

(Gómez et al., 2005, p.4) 

 
En sus orígenes la teoría de la inteligencia 

emocional parte de Gardner que menciona 

en 1983 y 1999 en su teoría de inteligencias 

múltiples se refiere a dos tipos de 

inteligencia que atribuye a la comprensión 



de las emociones que son interpersonal e 

intrapersonal en base a esto refiere que 

“inteligencia intrapersonal es que tiene la 

capacidad de regulación, motivación y 

percepción de emociones propias y la 

inteligencia interpersonal que es capacidad 

de percibir diferencias en sus estados de 

ánimo, motivaciones, intenciones y 

temperamentos esta se centra en el 

desarrollo de empatía y manejo de relaciones 

basados en la convivencia de un entorno.” 

(Ramos, 2017, p.19). 

 
De esta forma, Trujillo et al. señalan que “las 

teorías y modelos que conforman la 

Inteligencia Emocional parten del concepto 

de IE propuesto por Salovey y Mayer en 

1990, a partir de los lineamientos de 

Gardner en su teoría de las IM (Salovey y 

Mayer, 1990). Sin embargo, el concepto 

tiene origen en un principio explicativo del 

aprendizaje animal formulado por 

Thorndike en 1988 en la “Ley del Efecto””. 

(2005, p. 12.). 

 
Así mismo Solovey y Mayer en 1997 hacen 

uso del término de inteligencia emocional 

como la habilidad de percibir, valorar y 

expresar   en   base comprensión y 

conocimiento de las emociones y la 

dirección efectiva de regulación los 

pensamientos y las acciones (Ramos, 2017, 

p. 46). 

 
De igual forma, se señala “En el modelo de 

Salovey y Mayer, el cual permite evaluar la 

IE valorando las cualidades más estables de 

la propia conciencia de las emociones y la 

capacidad para dominarlas. Ésta evalúa las 

creencias que tienen las personas sobre su 

capacidad de atención, claridad y reparación 

de estados emocionales” (Trujillo et al., 

2005, p. 13.). 

 
La popularización del término fue debido a 

Goleman (1995) que menciona que aspectos 

de la inteligencia emocional conocer las 

propias emociones, manejar las emociones, 

automotivar, reconocer las emociones de los 

demás, establecer relaciones con otros, y 

establecer habilidades sociales. Se enfatiza 

que la inteligencia emocional es una base 

para altruismo, ya que permite sincronizar 

con el mundo de otros, realidades, 

problemas y sentimientos. Establecer 

relaciones con otros es fundamental para 

manejar las emociones de otros, ya que son 

la base de liderazgo, popularidad social y 

eficiencia intrapersonal. “Según Goleman 

(1995); la inteligencia emocional está 

constituida por cinco dimensiones: el 

autoconocimiento, la autorregulación, la 

motivación, la empatía y las habilidades 

sociales; éstas, a su vez, están estructuradas 

por cualidades emocionales”. (Alviárez et 

al., 2009, p. 98). 

Una de las dimensiones que se evalúan es la 

convivencia que se tiene con el otro en 

cuanto a las habilidades sociales y el manejo 

de este tipo de emociones Goleman (1995) 

cita algunos recursos reconsideración, 

aislamiento, control de los impulsos, 

sociabilidad dentro de ellos hay un tiene 

que ver con el conocimiento y control de las 

emociones y estados de ánimo de los demás. 

En otras palabras, según Trujillo et al. 

declaran que: Los investigadores Mayer y 

Salovey (1995) analizan la inteligencia 

emocional a través de un conjunto de 

destrezas emocionales y de adaptación 

teóricamente, que se centra en las áreas de 

evaluación y manifestación de emociones, 

regulación emocional y aplicación adaptativa 



de las emociones. Se conoce como Trait 

Meta-Mood Scale y es una evaluación de 

autoinforme de la inteligencia emocional 

percibida, compuesta por 48 ítems 

distribuidos en tres subescalas que analizan 

tres aspectos clave de la inteligencia 

emocional intrapersonal. (2005, p. 13). 

 
De igual forma, Trujillo et al. declaran que 

“El modelo de evaluación de Bar-on (1997) 

se distinguen los siguientes factores: 

habilidades intrapersonales, habilidades 

interpersonales, adaptabilidad, manejo de 

estrés y estado anímico generalizado, 

subdivididos a su vez en 15 elementos de 

orden mayor.” (2005, p. 13.). Fundados en 

la autoconciencia, asertividad, autoestima e 

independencia e intrapersonal y habilidades 

vinculadas con los sentimientos y los 

contextos sociales fundamentados en la 

responsabilidad y empatía relacionadas con 

otro nivel de adaptación en el cual se 

encuentra la solución de conflictos, realidad 

y flexibilidad; gestión del estrés que hace 

referencia a la tolerancia y control de 

impulsos y humor que se basa en análisis 

afectivo de felicidad, optimismo, etc. (Bar- 

On, 1997). 

 

Asa pues en el ámbito laboral como señala 

la importancia de la evaluación Cherniss 

(2000), "la inteligencia emocional en el lugar 

de trabajo es la capacidad para reconocer 

sentimientos propios y ajenos que tienen un 

impacto a nivel de la comunicación, y 

habilidades cognitivas como la memoria, 

atención, percepción, etc." Goleman (1995) 

menciona que coeficiente intelectual es lo 

que permite entrar en una organización, 

pero la inteligencia emocional y sus 

habilidades es lo que permite crecer en esa 

organización y entablar una relación con el 

mismo. 

Por otra parte, y con respecto a la otra 

variable en estudio, la investigación de Leiter 

y Maslach destacan la importancia de 

comprender el Síndrome de Burnout como 

un fenómeno relacionado con el ambiente 

laboral y las demandas emocionales. (1988). 

 
Se atribuye el origen del término a 

Freudenberger que lo define "El burnout es 

un estado de fatiga o frustración que se 

produce por la dedicación a una causa, a un 

modo de vida o a una relación que no 

produce el esperado refuerzo". (1974). 

 
Así mismo, Enzmann et ál. afirman que el 

“burnout es un estado mental persistente, 

negativo y afín al trabajo, en individuos 

'normales' que se caracteriza esencialmente 

por agotamiento emocional, sumado al 

distrés, un sentimiento de reducida 

competencia, exigua motivación y la 

aparición de actitudes disfuncionales en las 

labores.” (1998). 

Además, Pines y Aronson (1988) definen el 

burnout como un estado de cansancio físico, 

mental y emocional que surge de la 

constante implicación en un trabajo que 

demanda mucho a nivel emocional. 

Con este mismo orden, Maslach y Jackson 

definen al burnout como una experiencia de 

agotamiento emocional, cinismo y una 

sesión. Como resulta evidente del análisis de 

las anteriores definiciones deriva la 

importancia de abordar el burnout para 

proteger la salud y el bienestar de los 

trabajadores. (1981). 

En este orden de ideas, resulta oportuno 

citar la definición de Maslach quien sostiene; 

“el burnout es un síndrome psicológico 

caracterizado por una dilatada respuesta a 



estresores interpersonales crónicos en el 

ámbito laboral. Se caracteriza por tres 

dimensiones: agotamiento emocional, 

despersonalización y falta de realización 

personal". (2009, p. 37). 

 
En este mismo sentido, cuando nos 

referimos a las causas del síndrome, 

Freudenberger (1974) declara que el 

burnout se produce por la dedicación a una 

causa, a un modo de vida o a una relación 

que no produce el esperado refuerzo. Ésta 

está relacionada a la respuesta del estrés 

laboral según Selye (1978) en su definición 

de estrés, menciona que éste es una 

respuesta no especifica del organismo ante 

la demanda que tiene un efecto somático 

que llega a generar controversia en la 

interpretación y significado que se genera en 

base a un estímulo, respuesta y la interacción 

lo que conlleva a una respuesta sobre la 

naturaleza e integración. En el estudio de 

burnout unos de los pioneros en la 

actualidad Leiter y Maslach (1988), definen 

al burnout como un síndrome psicológico 

que surge como consecuencia de una 

respuesta prolongada a estresores 

interpersonales crónicos en el ámbito 

laboral, que va más allá de las implicaciones 

del estrés laboral. 

 

En tal sentido, el síndrome de BO puede 

presentar distintas manifestaciones y/o 

consecuencias. 

 
Enzmann et ál. (1998) señalan que entre las 

características distintivas de este estado se 

incluyen la: fatiga, desánimo, una sensación 

de competencia disminuida, motivación 

reducida y el desarrollo de actitudes 

negativas hacia el trabajo y amplían esta 

definición al destacar cómo estas 

experiencias pueden llevar a una disfunción 

en el entorno laboral. 

Ahora bien, González (2016), Leiter y 

Maslach (1988) advierten sobre las 

consecuencias devastadores del burnout en 

los individuos y en las organizaciones, por 

cuanto este síndrome genera 

disfuncionalidad a nivel de afectos y 

emociones. A nivel de afectos y emociones 

conllevan a actitudes como el cinismo, la 

apatía, entre otros. En la cognición la baja 

ilusión, mala concentración, bajo nivel de 

realización, etc. A nivel conductual se puede 

presentar aislamiento paranoide, rigidez, 

quejas, estados de alerta o estados 

paranoides e incluso se puede presentar el 

consumo de sustancias, etc. que afectan al 

ambiente laboral y las relaciones entre 

compañeros. 

 
En cuanto a sus componentes de evaluación 

la mayoría de los estudios consultados se 

han basado en los indicadores adoptados en 

las siguientes pruebas diagnósticas. “El 

instrumento de medida más empleado 

generalmente es la escala Maslach Burnout 

Inventory (MBI), mide la frecuencia y la 

intensidad con la que se sufre burnout. 

Tiene 3 subescalas: agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal”. 

(Juárez et al, 2018, p. 81). 

Otros instrumentos de diagnóstico evalúan 

aspectos diferentes a los 3 del MBI: “Se 

encuentra El Copenhagen Burnout 

Inventory (CBI) el cual valora el desgaste 

personal, el relacionado al trabajo y el 

desgaste relacionado con el cliente. Por otro 

lado, existe El Oldenburg Burnout 

Inventory (OLBI), a diferencia de los 

anteriores, solo evalúa el agotamiento y la 

falta de compromiso con el trabajo”. 

(Hidalgo et al., 2015). 



Por los motivos que anteceden, a nivel 

internacional, numerosos estudios han 

explorado la relación entre la inteligencia 

emocional y el bienestar laboral, así como el 

impacto que tienen en el rendimiento y la 

satisfacción laboral. 

Es así como; como en una investigación 

aplicada a ciento noventa y un individuos del 

personal administrativo de cuatro hospitales 

en Corea se recopilaron datos que revelaron 

una correlación significativa positiva entre el 

burnout y el estrés laboral y una correlación 

negativa con la inteligencia emocional 

respecto al estrés y el burnout. (Han et ál., 

2022) 

En España una investigación desarrollada 

por Andreu et al. (2023) que tuvo como 

población de estudio el personal docente en 

Murcia y se sirvió de la aplicación de MBI y 

del TMMS-24; una escala de expresión, 

manejo y reconocimiento de emociones ha 

hallado una correlación negativa entre el 

reconocimiento emocional, con niveles 

medios en sintomatología de burnout y de 

inteligencia emocional, aun cuando un tercio 

presentó altos niveles de agotamiento y 

cinismo. 

Así mismo, continuado en España; 

Bisquerra et al. aportan “argumentos que 

justifican la importancia de la evaluación en 

la educación emocional a la vez que 

describen  diversos instrumentos  de 

medición de las emociones, inteligencia y 

competencias emocionales” (2021, p. 1.) 

En México, Uribe (2020) realizó una 

investigación en una institución pública de 

derechos humanos en base a una muestra de 

305 empleados del sector público en México 

se aplicó la escala EDO para medir burnout 

y riesgos psicosomáticos y GRILL para 

factores de  riesgo psicosociales, 

comprobando la correlación del burnout 

como mediador en el control del impacto 

psicosomático del trabajador en relación 

mayor con el desgaste emocional, dolores y 

problemas de sueño en cuanto a los riesgos 

psicosociales como el desempeño y jornadas 

extensas intensas de trabajo. 

Por su parte Karp (2019), en una 

investigación realizada en Perú estudió la 

relación de la inteligencia emocional y el 

nivel de estrés laboral en la sede 

administrativa de la red de servicios de salud, 

descubriendo un valor significativo y 

correlacional de 0.62 Spearman, entre los 

colaboradores de la mencionada sede. Los 

hallazgos del estudio indican que el 35.9% 

de los participantes presentaba un nivel de 

inteligencia emocional promedio, mientras 

que el 44.6% mostraba un bajo nivel de 

estrés laboral. Asimismo, se evidencia que 

las competencias sociales y personales están 

vinculadas con el estrés en el trabajo. 

 

En Perú, a través de un estudio sirviéndose 

del Maslach Burnout Inventory (MBI) y el 

Inventario de Inteligencia Emocional Bar- 

on, hallaron relaciones significativas entre la 

Inteligencia Emocional y el Síndrome de 

Burnout en el personal de salud de un 

hospital estatal de Ayacucho; (Gamboa, 

2022). 

En este orden de ideas, en Ecuador; 

Taruchaín et al. (2022) realizaron un estudio 

cuyo propósito fue describir los niveles de 

burnout en los docentes del distrito 18D02 

de la ciudad de Ambato donde se utilizó el 

instrumento de evaluación psicométrica 

Maslach Burnout Inventory para 

diagnosticar el burnout a partir de sus tres 

dimensiones. Los resultados obtenidos 

mostraron un nivel bajo de cansancio 

emocional del 74,1%, un 81,8% en 

despersonalización, lo que indica una 



capacidad adecuada para llevar a cabo sus 

tareas y establecer relaciones 

interpersonales. Destaca el indicador del 

98,8% en baja realización personal, lo que 

revela una limitada capacidad de 

autorrealización. Se concluyó que un bajo 

porcentaje de docentes sufre de burnout, sin 

embargo, la mayoría experimenta 

dificultades en su autorrealización debido a 

la sobrecarga laboral. 

 
Finalmente, y prosiguiendo en el ámbito 

local, Hidalgo et ál. (2024) estudiaron la 

inteligencia emocional como factor 

protector del burnout y sus incidencias en el 

personal de salud ecuatoriano. Los 

resultados del citado estudio señalan como 

“Un 71.2% de los participantes presentan 

puntuaciones clínicas en al menos una 

subescala del MBI. Un 10.6% muestra 

elevado cansancio emocional, un 23,7% 

presenta elevada despersonalización y un 

50,5% muestra baja realización personal. Un 

12,4% presenta un cuadro de burnout y un 

11,4% obtuvo niveles de depresión de 

moderados a graves.” (Hídalgo et al., 2024, 

p. 1). 

Ante los estudios presentados se observa la 

falta de investigación en base al personal 

administrativo en el sector público se 

encuentra un vacío de población; que según 

Lirio (2022) refiere en una investigación 

cuantitativa se refiere a la falta de datos o 

información sobre un grupo específico 

dentro de la población estudiada ya sea que 

hay información en el contexto en otra 

población. Así pues, se presenta 

regularmente se encuentra con mayor 

frecuencia personal administrativo de los 

sectores hospitalarios (enfermeras, personal 

sanitario, etc.) y en el sector de educación 

hay investigaciones con mayor frecuencia en 

docentes y los riesgos psicosociales que 

conlleva el burnout la parte investigación 

científica disponible sobre los fenómenos o 

problemas en particular, lo que limita la 

comprensión de la investigación. 

Este trabajo se justifica debido a su 

importancia porque puede proporcionar 

información valiosa y desarrollar programas 

de prevención hacia el síndrome de burnout 

para el entorno laboral. El interés de realizar 

la investigación se trata de describir en el 

contexto de la inteligencia emocional como 

puede ser su en la prevención hacia un 

posible síndrome de burnout en el entorno 

laboral. Este tema es relevante en el 

contexto actual, ya que el síndrome de 

burnout, o agotamiento laboral, es un 

problema común en muchas profesiones. 

En cuanto su beneficio la inteligencia 

emocional puede actuar como un factor de 

protección contra el agotamiento laboral. 

Además, esta investigación podría tener 

implicaciones prácticas en la selección y 

formación de personal, así como en el 

diseño de políticas organizacionales 

orientadas a la gestión del bienestar 

emocional de los empleados. 

 

En este trabajo de investigación, se abordará 

la relación entre la inteligencia emocional y 

el cansancio en el entorno laboral. Se 

buscará comprender cómo los niveles de 

inteligencia emocional de los individuos 

influyen en la manifestación y desarrollo del 

burnout, en diferentes contextos laborales. 

Además, se analizará la correlación e 

incidencia del burnout en sus equipos de 

trabajo para proponer recomendaciones 

para mejorar la gestión emocional en el 

liderazgo. El fin principal de este estudio es 

analizar, comprender y proponer estrategias. 

De tal forma, se han logrado establecer las 



siguientes interrogantes. ¿Existe relación 

entre la inteligencia emocional y síndrome 

de burnout en una institución pública? 

¿Cuáles son las dimensiones de inteligencia 

emocional en el personal administrativo de 

una institución pública? ¿Cuáles son las 

dimensiones de Burnout en el personal 

administrativo en la institución pública? 

¿Cuál es el grado de asociación entre las 

dimensiones de inteligencia emocional y las 

dimensiones del síndrome burnout? 

 
OBJETIVOS 

General 

Relacionar la inteligencia emocional y el 

síndrome de burnout en el personal 

administrativo de una institución pública. 

Específicos. 

1. Estimar las dimensiones de la 

inteligencia emocional en el personal 

administrativo de una institución 

pública. 

2. Estimar las dimensiones del burnout 

en el personal administrativo de una 

institución pública. 

3. Estimar grado de asociación entre 

las dimensiones de inteligencia 

emocional y las dimensiones del 

síndrome burnout en el personal 

administrativo de una institución 

pública. 

 

 

2. MARCO METODOLÓGICO. 

 
El paradigma de esta investigación se basa 

en el positivismo, un enfoque científico que 

persigue la objetividad y la generalización en 

la investigación (Solozano et al., 2020). 

Sostiene que podemos conocer y explicar la 

realidad a través del principio de que el 

conocimiento científico se obtiene a través 

de la observación y medición de fenómenos 

(Talavera, 2020). Dentro de este enfoque, se 

plantea la existencia de una única realidad 

objetiva y el propósito de la ciencia es 

describir y explicar dicha realidad mediante 

leyes generales (Faneite, 2023). 

 
En base al enfoque positivista las 

dimensiones que se consideran son: onto 

epistemológica, metodológica y ético 

político. Primero la dimensión onto 

epistemológica implica adoptar una postura 

objetiva y basada en la medición cuantitativa 

(Villarroel et al., 2022). Segundo la dimensión 

metodológica es fundamental para obtener 

resultados confiables y válidos en la 

investigación (Zúñiga et al.2023). Finalmente, 

en lo que respecta a la dimensión ético- 

política se refiere a las leyes y principios que 

deben ser considerados en la investigación 

científica. (Jaramillo et al, 2021). 

En la presente investigación, se consideró la 

metodología cuantitativa, definida como un 

enfoque de investigación basado en la 

recogida y el análisis de datos numéricos 

(Navarro, 2024). Este método se caracteriza 

por cuantificar los fenómenos estudiados, es 

decir, asignar números a los distintos 

aspectos o variables analizados (Gholami et 

al, 2022). El método cuantitativo permite 

hacer inferencias y generalizaciones sobre 

una población a partir de la información 

recogida en una muestra representativa. 

(Hernández-Sampieri et al, 2014, p. 5). 

En atención a lo antes expuesto, el presente 

estudio somete a la medición de las variables 

en estudio a través del uso de reactivos 

cuantificables de conformidad a los 

parámetros de puntuación establecidos en 

las respectivas escalas de Likert diseñadas a 

efectos de medir las diversas dimensiones 



que permiten valorar tanto el nivel de 

inteligencia emocional como el nivel de 

incidencia del síndrome de burnout 

presentes en la población en estudio. 

 
El diseño que se seleccionó es del tipo no 

experimental que según menciona Privitera 

(2022) se define como un diseño de 

investigación en la que las variables no se 

manipulan deliberadamente, en el que se 

visualizan y registran los fenómenos tal y 

como ocurren en su contexto de 

investigación. En esta investigación no se 

realizaron manipulaciones de las variables 

en estudio, ya que se buscó ser lo más 

objetivo posible al no intervenir, se 

aplicaron reactivos basados en una relación 

directa con la población en interrelación con 

el estudio. 

Se considera el alcance correlacional que, 

según González (2020), se conoce como 

nivel correlacional, para evaluar la relación 

entre dos variables usando técnicas 

estadísticas, y esta se da con la medición de 

una variable conjunto a otra. Este alcance 

nos permitirá definir la relación entre las dos 

variables de investigación que existe entre 

las dimensiones de la inteligencia emocional 

y el síndrome de burnout en el personal 

administrativo. 

 
Hernández-Sampieri et al. explican “La 

población es un conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (2014, p. 174). En esta 

investigación, la población considerada es el 

personal administrativo de la Dirección 

Distrital 18 Educación de la zona urbana de 

la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua. El personal administrativo 

según el Diccionario Panhispánico del 

Español Jurídico (2023) se define como 

“Personal que desarrolla la gestión técnica, 

económica y administrativa, así como el 

apoyo, asesoramiento y asistencia en el 

desarrollo de las funciones”. 

En este mismo orden de ideas, Tamayo y 

Tamayo (2006), describen la muestra como: 

"el conjunto de operaciones que se realizan 

para estudiar la distribución de 

determinados caracteres en totalidad de una 

población universal o colectivo partiendo de 

la observación de una fracción de la 

población considerada" (p.176). En este 

proceso, la muestra estuvo constituida por 

37 participantes administrativos del 

Ministerio de Educación del Distrito 18D02 

de la zona urbana de la ciudad de Ambato, 

lo cual representa el 72,55% de la población 

que manifestaron su consentimiento 

informado y fueron tomados en cuenta que 

estuvieron presentes durante la aplicación . 

Es decir, la población, por la cifra de 

unidades que la conforman, resulta 

asequible y representativa con respecto a la 

totalidad, puesto que se puede abarcar más 

de dos tercios de la población. 

Características éstas que la tipifican como 

muestra no probabilística por conveniencia. 

Al respecto, Hernández-Sampieri et al. 

(2014) señalan “En las muestras no 

probabilísticas, la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de 

la investigación o los propósitos del 

investigador. Aquí el procedimiento no es 

mecánico ni se basa en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso 

de toma de decisiones de un investigador o 

de un grupo de investigadores y, desde 

luego, las muestras seleccionadas obedecen 

a otros criterios de investigación” (p, 176). 

Además, según López (2004). El muestreo 

por conveniencia consiste en elegir los casos 



accesibles o por comodidad para el 

investigador. 

 
Por las razones anteriores, el instrumento de 

medición se suministró a los trabajadores 

administrativos del departamento 

mencionado, que se ajusten a los criterios de 

inclusión propuestos para participar en el 

estudio los establecieron así: a) Trabajadores 

que ejercen cargos administrativos del 

Ministerio de Educación del Distrito 18D02 

de la zona urbana de la ciudad de Ambato 

provincia de Tungurahua, b) 

Consentimiento voluntario para participar 

en la investigación. 

Los criterios de exclusión, a) No ser 

trabajador del Ministerio de Educación del 

Distrito 18D02 de la zona urbana de la 

ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua, b) No expresar su 

consentimiento voluntario para participar 

en la investigación. 

 
Con respecto a la producción de datos, se 

coordinó con la Dirección del Distrito 

18D02 para acceder al departamento de 

manera eficiente y aplicar al personal 

seleccionado de primera línea. De igual 

forma, se procedió a explicar en qué consiste 

la investigación, los objetivos y los reactivos 

psicológicos a aplicar, con la autorización 

pertinente de parte de la Dirección. Se 

continuó con la utilización el reactivo 

psicológico adecuado para alcanzar de 

manera óptima el propósito investigativo, el 

cual según menciona (Galarza, 2023) 

Maslach Burnout Inventory (MBI) de 

Maslach y Jackson (1981), Se trata de un 

cuestionario de 22 preguntas que presenta al 

individuo una serie de afirmaciones sobre 

sus emociones y pensamientos en relación 

con diferentes aspectos de su trabajo y 

rendimiento habitual. Desde su creación, ha 

sido objeto de actualizaciones y 

evaluaciones continuas que permiten utilizar 

la información a través de validadores de la 

prueba, adaptándose según su uso o área de 

aplicación. Este cuestionario está diseñado 

para analizar el ambiente laboral y detectar 

el "síndrome de Burnout" que refiere a un 

tipo de estrés prolongado que sufre el 

empleado al enfrentarse a tareas exigentes y 

monótonas. Suele manifestarse a través de 

una actitud negativa hacia el entorno 

laboral., y ha sido analizado minuciosamente 

para medir el agotamiento emocional, el 

cinismo y la eficacia profesional. Con 

relación a la validez y la confiabilidad, 

Manso (2006) afirma que después de 

traducir al español los elementos del MBI, se 

ha comprobado que cumple con los criterios 

necesarios de fiabilidad y validez factorial 

para su utilización en la evaluación del 

Síndrome de Burnout. Además, los 

resultados también respaldan de manera 

significativa la estructura trifactorial del MBI 

a nivel transcultural. 

 

El proceso de desarrollo toma entre 10 y 20 

minutos aproximadamente, abordando tres 

facetas del síndrome: despersonalización, 

cansancio emocional y realización personal. 

El puntaje es medido en escala de Likert del 

1 al 6 por pregunta; bajas, inferiores a 34, se 

encuentran en la tercera dimensión, 

mientras que las dos primeras dimensiones 

muestran valores altos que permiten 

diagnosticar el trastorno. La primera 

dimensión, centrada en el agotamiento 

emocional, consta de nueve preguntas que 

calculan la sensación de agotamiento 

emocional debido a las demandas laborales 

excesivas, con una valoración máxima de 54 

puntos. La segunda dimensión aborda la 



despersonalización, formada por cinco 

ítems que evalúan el grado en que la persona 

es consciente de comportamientos hostiles 

y poco sociables, con una puntuación 

máxima de 30. Por último, la tercera 

dimensión, la realización personal, 

proporciona información sobre el impacto 

laboral y la influencia en el grupo de trabajo. 

La medición de estas dimensiones, permitirá 

a la investigadora determinar la presencia o 

no del síndrome de burnout en la población 

objeto de estudio. El cálculo del burnout en 

el test, se caracteriza por altas puntuaciones 

en las dos primeras subescalas y bajas en la 

tercera. Es importante examinar 

detalladamente los diferentes aspectos para 

evaluar el grado del síndrome, el cual puede 

variar dependiendo de la presencia de 

indicios en uno, dos o tres ámbitos, así 

como de la diferencia con los valores de 

referencia que señalan los indicios del 

síndrome. Este análisis de aspectos e ítems 

puede proporcionar información sobre las 

fortalezas y debilidades de cada individuo en 

su trabajo. “Las puntuaciones de los sujetos 

son clasificadas mediante un sistema de 

percentiles para cada escala. Los sujetos por 

encima del percentil 75 se incluyen en la 

categoría “alto”, entre el percentil 75 y el 25 

en la categoría “medio” y por debajo del 

percentil 25 en la categoría “bajo”’. (Maslach 

y Jackson, 1981, p. 9) 

 

Se aplicará el instrumento para inteligencia 

emocional, TMMS-24 que es una reducción 

del TMMS-48 en la versión original de 

Salovey et al. (1995). Este instrumento es 

una evaluación de inteligencia emocional 

que se basa en una escala Likert de 5 puntos. 

Se conforma de 24 preguntas, divididas en 

tres subescalas: atención emocional, claridad 

y reparación emocional. 

 
El TMMS-24 es definido como un 

test de 24 ítems tipo Likert con una escala 

de 1 a 5 puntos, iniciando desde “1=Nada 

de acuerdo” hasta “5=Totalmente de 

acuerdo”. La prueba calcula 3 dimensiones 

relacionadas la Inteligencia Emocional a 

través de 8 ítems por factor. En Colombia el 

TMMS-24 fue validado por Uribe y Gómez 

(2008), quienes obtuvieron un Alpha de 

Cronbach de 0.927 para la escala total, y los 

siguientes valores para las tres subescalas: 

atención (0,90), claridad (0,88) y reparación 

(0,88); lo anterior indica un muy buen nivel 

de confiabilidad de la prueba. (Aranzazu y 

Rojas, 2017, p. 34) Según estos autores, el 

TMMS-24 es una herramienta fiable y válida 

que permite la continuación de 

investigaciones en el entorno laboral. 

La recogida de datos se realizó durante la 

segunda quincena de mayo y la primera 

quincena de junio de 2024, en el contexto 

laboral, donde los grupos no superen los 11 

trabajadores. Inicialmente, se realizó un 

cuestionario sociodemográfico para 

recolectar información, se realizó preguntas 

como edad, género, instrucción, profesión y 

estado civil. Este cuestionario 

sociodemográfico se entregará para ser 

llenada adjunta a la carta de consentimiento 

informado. Se procedió a aplicar el 

cuestionario, y a continuación, tras explicar 

a todos los participantes sobre la 

confidencialidad y la voluntariedad, se les 

entregaron, en presencia de la investigadora, 

los instrumentos de medición para que los 

completaran de forma individual. La 

duración aproximada fue de 60 minutos. 

Los cuestionarios estuvieron acompañados 

de la hoja informativa y del consentimiento 

verbal y por escrito. 



Después de aplicar y evaluar la escala, los 

datos recopilados se introdujeron en una 

base de datos en Excel. Se realizaron ajustes 

a las variables de género, asignando códigos 

para distinguir entre femenino y masculino, 

Para asegurar la precisión de los datos y 

prevenir posibles fallos al pasar información 

a una herramienta estadística como JASP 

versión 0.18.3. Este programa proporciona 

información sobre medidas de tendencia 

central, como medias, mínimos, máximos y 

desviaciones estándar, así como frecuencias, 

y permite la creación de gráficos de barras 

para su inclusión en la investigación. Este 

paquete se usó para probar teorías y estudiar 

relaciones de datos complejas, esta 

herramienta avanzada de ciencia de datos 

usa modelado de ecuaciones. Valiéndose 

nuevamente del software, se aplicó la prueba 

de para determinar la distribución de los 

datos, dado que la muestra fue una cantidad 

de 37 personas. Se aplicó la técnica 

estadística de correlación Rho Spearman 

según Martínez (2009), para determinar el 

tipo de relación entre las dimensiones 

Inteligencia Emocional y Burnout en el 

personal administrativo, esta arroja datos 

según la asociación lineal que utiliza datos, 

grupos o sujetos para determinar el 

coeficiente de relación de las variables. 

 

Para asegurar la integridad ética del proceso 

de investigación, es importante destacar que 

el estudio pudo llevarse a cabo gracias a un 

acuerdo de confidencialidad firmado dentro 

de la institución. En base al consentimiento 

informado, el cual se adhiere a las 

consideraciones éticas establecidas con el 

objetivo de informar a los participantes 

sobre los objetivos del estudio, los criterios 

de confidencialidad de la información y el 

manejo riguroso de los datos para fines 

académicos y científicos. Así que, 

cumpliendo con todas las normas de 

seguridad, en el cual se le asegura al 

participante y su integridad, se mantendrán 

en total confidencialidad los datos 

recolectados. 

 

3. RESULTADOS. 

En esta investigación participaron 37 

participantes de la institución, al aplicar los 

instrumentos, se pudo determinar que 

(n=21) que representa el 56,8% de los 

participantes que integran del sexo 

femenino en la muestra, y (n=16) que 

representa el 47,24% lo conformaron 

personas del sexo masculino. La situación 

laboral de los participantes es de 76,9% de 

nombramiento y el 20,6% por contrato, con 

un tiempo de servicio en un rango de 0 a 35 

años y en base la muestra se recolectan datos 

de servidores administrativos de 28 a 61 

años. 

Tabla 1 

Datos demográficos en una institución pública. 
 

 N % 

Sexo   

F 21 56.76 

M 16 43.24 

Situación Laboral   

Contrato 7 18,92 

Nombramiento 27 72.97 

Otro 3 8,11 

TS. 0-35años 37 100 

Edad 28 a 61 años 37 100 

 

3.1 DIMENSIONES DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

En la dimensión Atención Emocional, se 

demuestra que la media o su promedio de 

puntuación fue de 26,86 con una desviación 



estándar de 7,307, encontrándose en el nivel 

medio, lo que significa que la muestra en 

general atiende de forma correcta la 

información que le da su propia experiencia 

emocional. De igual manera, se determinó 

que la media en la dimensión Claridad 

Emocional fue de 28,86 con una desviación 

estándar de 6,634, es decir, se encuentra en 

el nivel medio, esto significa que la muestra 

tiene un nivel de Claridad Emocional 

adecuado, por lo que conocen y 

comprenden sus sentimientos de forma 

satisfactoria. De igual forma, la dimensión 

de Reparación Emocional, tuvo un valor de 

30,62 y la desviación estándar 6,833, lo que 

significa que la muestra tiene un nivel 

adecuado de Reparación Emocional, por lo 

que tienen una buena capacidad de 

recuperarse después de experiencias 

emocionalmente negativas. 

 

Figura 1 

Media de la muestra de las dimensiones de IE del 

TMMS-24. 
 

 

 
Figura 2 

Niveles encontrados en la muestra de las 

dimensiones del TMMS-24 

 

 

En la Tabla 2, Nivel de Atención Emocional 

encontrado en la muestra, se puede observar 

que el 29,7% (n=11) de la muestra poseen 

un nivel bajo, es decir, que deben mejorar la 

atención emocional ya que no atienden de 

forma correcta su experiencia emocional. 

De igual forma, el 48,6% (n=18) tienen un 

nivel medio, lo que quiere decir que tienen 

un nivel adecuado de atención emocional, es 

decir, atienden de forma óptima sus 

emociones, y el 21,6% (n=8) poseen un 

nivel alto, lo que significa excesiva atención 

emocional, lo que significa que se 

concentran demasiado en su propia 

experiencia emocional, por lo que deben 

disminuirla. 

 
Tabla 2 

Nivel  de  Atención  Emocional  encontrado  en  la 

muestra. 

Paralelo N % 

Bajo 11 29,7 

Medio 
Alto 

18 
8 

48,6 
21,6 

 
En la Tabla 3, Nivel de Claridad Emocional 

encontrado en la muestra, se observó que el 

27,0% (n=10) posee un nivel bajo, ya tienen 

poca comprensión de sus sentimientos, es 

decir que deben mejorar la claridad 

emocional, Así mismo, el 54,1% (n=20) 

tienen un nivel medio, ya que conocen y 

comprenden de forma óptima sus 

emociones, lo que significa un nivel 
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adecuado. Por otra parte, el 18,9% (n=7) 

tienen un nivel alto, ya que comprenden y 

conocen sus emociones satisfactoriamente, 

lo que quiere decir, que poseen excelente 

claridad emocional. 

 
Tabla 3 

Nivel de Claridad Emocional encontrado en la 

muestra. 

 N % 

Bajo 10 27 

Medio 
Alto 

20 
7 

54,1 
18,9 

 

 
En el nivel de Reparación Emocional que 

indica la capacidad de regular y recuperarse 

de estados emocionales, el 13,5%(n=5) 

tienen un nivel bajo, lo que significa que 

tiene que mejorar la reparación o 

reconocimiento emocional en la muestra. El 

54,1% (n=20) tienen un nivel medio, es 

decir, un nivel adecuado de reparación 

emocional. Por último, el 32,4% (n=12) un 

nivel alto, que significa que poseen una gran 

habilidad para controlar sus emociones y 

superar situaciones adversas de manera 

efectiva. 

 
Tabla 4 

Nivel de Reparación Emocional encontrado en la 

muestra. 

 N % 

Bajo 5 13,5 

Medio 
Alto 

20 
12 

54,1 
32,4 

 

3.2. DIMENSIONES DE BURNOUT 

 
En la Figura 3 se puede visualizar el 

promedio de las puntuaciones obtenidas en 

cada una de las dimensiones del Maslach 

Burnout Inventory. En la dimensión 

Agotamiento Emocional, se demuestra que 

la media o su promedio de puntuación fue 

en 19,30 con una desviación estándar de 

12,322, por lo se encuentra en el nivel 

medio, es decir, que la muestra en general es 

más propensa a tener sentimientos de 

desgaste, siendo propensos a experimentar 

sentimientos de burnout según esta 

dimensión. Así mismo, se determinó que la 

media en la dimensión Despersonalización 

fue de 4,70 con una desviación estándar de 

5,233, lo que significa que la muestra en 

general tiene una correcta percepción de sí 

mismos y de su realidad, siendo menos 

propensos a experimentar sentimientos de 

burnout. Según la dimensión de Realización 

Personal la media tuvo un valor de 38,62 y 

la desviación estándar fue de 7,69; por lo que 

se encuentran en un nivel adecuado de 

sentimientos de satisfacción con su propio 

ser y su propia vida, siendo menos 

propensos a experimentar sentimientos de 

burnout. 

 

Figura 3 

Media en la muestra de las dimensiones del 

Maslach Burnout Inventory. 
 

 
Figura 4 

Niveles encontrados en la muestra de las 

dimensiones del MBI 



Tabla 6 

Nivel de Despersonalización encontrado en la 

muestra. 

Paralelo N % 

Bajo 24 64,9 

Medio 
Alto 

8 
5 

21,6 
13,5 

 

 

 

En la Tabla 5, Nivel de Agotamiento 

Emocional encontrado en la muestra, se 

puede observar que el 43,2% (n=16) de la 

muestra poseen un nivel bajo, es decir que 

experimentan poco desgaste emocional, así 

mismo, el 29,7% (n=11) tienen un nivel 

medio, es decir que en general tienen 

sentimientos de cansancio emocional y el 

27,0% (n=10) tienen un nivel alto, lo que 

significa que experimentan un alto 

sentimiento de cansancio y desgaste 

emocional. 

Tabla 5 

Nivel de Agotamiento Emocional encontrado en la 

muestra. 

Paralelo N % 

Bajo 16 43,2 

Medio 
Alto 

11 
10 

29,7 
27,0 

 
En la Tabla 6, Nivel de Despersonalización 

encontrado en la muestra, se observó que el 

64,9% (n=24) posee un nivel bajo, es decir 

que la mayoría se percibe a sí mismo de 

forma positiva y correcta, así mismo, el 

21,6% (n=8) tienen un nivel medio por lo 

que tienen seguido alteraciones en la 

percepción de la propia realidad, y el 13,5% 

(n=5) un nivel alto, siendo los más 

propensos a tener alteraciones negativas en 

las percepciones de su propia persona y la 

realidad. 

En la Tabla 7 en el nivel de Realización 

Personal encontrado en la muestra, se 

determina que el 21,6% (n=8) posee un 

nivel bajo de satisfacción con su propia vida 

y su persona, de igual manera, el 32,4% 

(n=12) tienen un nivel medio, por lo que se 

sienten satisfechos con su propia vida, y 

45,9% (n=17) un nivel alto, es decir que se 

sienten satisfechos y felices con su vida y su 

entorno, por lo que son menos propensos a 

experimentar burnout. 

Tabla 7 

Nivel de Realización Personal encontrado en la 

muestra. 

Paralelo N % 

Bajo 8 21,6 

Medio 
Alto 

12 
17 

32,4 
45,9 

 

 

3.3. ASOCIACIÓN DE 

DIMENSIONES DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

SÍNDROME DE BURNOUT. 

 
En base a la correlación de dimensiones de 

Burnout y las dimensiones de Inteligencia 

Emocional, según los resultados de la Tabla 

de Spearman, sus relaciones son no 

proporcionalmente significativas, es decir, 

no hay una relación clara entre estas 

dimensiones. Dentro de las dimensiones de 

inteligencia emocional en claridad y 

reparación emocional se encuentra una 
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relación de (p=0,001,𝛽=0,698) esto predice 

una respuesta altamente proporcional entre 

las dos dimensiones. En el test MBI hay una 

correlación moderadamente significativa 

(p=0,016, 𝛽=0,392) lo que significa que un 

aumento en el agotamiento implica un 

aumento en la despersonalización. 

 
Tabla 8 

Relación dimensiones IE y Burnout encontrado en 

la muestra 

   Spearman's 

rho 
p 

AT - CL -0.008 0.960 

AT - RE 0.161 0.341 

AT - MBI REAL. -0.152 0.370 

AT - MBI AG -0.154 0.364 

AT - MBI DESP -0.183 0.279 

CL - RE 0.698*** < .001 

CL - MBI REAL. 0.022 0.897 

CL - MBI AG -0.213 0.206 

CL - MBI DESP 0.065 0.704 

RE - MBI REAL. 0.206 0.220 

RE - MBI AG -0.129 0.447 

RE - MBI DESP -0.014 0.933 

MBI 

REAL. 
- MBI AG -0.216 0.199 

MBI 

REAL. 
- MBI DESP -0.302 0.070 

AG - MBI DESP 0.392* 0.016 

Nota:* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 



 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

En la presente investigación, se busca 

relacionar la Inteligencia Emocional y el 

Síndrome de Burnout   en el personal 

administrativo de una institución pública. 

Según los datos recolectados se puede 

inferir que a mayor nivel de IE, hay menos 

probabilidades de experimentar Burnout. 

Se estima que la población en estudio tiene 

un  nivel  adecuado  de  Inteligencia 

Emocional, basándose en que cada una de 

sus tres dimensiones está en el nivel medio 

(adecuado) de inteligencia emocional, como 

se aprecia en la Figura 1. Por otra parte, en 

la Figura 3, podemos apreciar los niveles de 

las dimensiones  del Maslach Burnout 

Inventory, en donde se puede estimar que la 

muestra es poco propensa a experimentar 

sentimientos de Burnout, esto debido a que, 

aunque la población estudiada presenta un 

nivel medio de Agotamiento Emocional, la 

dimensión de Despersonalización se 

encuentra en un nivel bajo, y en la 

Realización Personal demuestran tener un 

nivel alto, por lo que se descarta la 

propensión a experimentar Burnout. 

 

Los resultados propuestos convergen con 

los de Karp (2019), el cual realizó un estudio 

en Perú de la relación de la inteligencia 

emocional y el nivel de estrés laboral en la 

sede administrativa de la red de servicios de 

salud, descubriendo un valor significativo y 

correlacional entre las dos variables. Los 

datos obtenidos de la investigación indican 

que el 35.9% de los participantes presentaba 

un nivel de inteligencia emocional 

promedio, mientras que el 44.6% mostraba 

un nivel bajo de estrés laboral. Es así que 

este estudio demuestra que las habilidades 

 
sociales y personales tienen una relación con 

el estrés laboral. 

De igual forma, los resultados expuestos 

convergen con los de Gamboa (2022), el 

cual determinó con una muestra de 220 

trabajadores, que la inteligencia emocional y 

el síndrome de burnout se encuentran 

relacionados significativamente en el 

personal de salud de un hospital estatal de 

Ayacucho, 2022; por lo que, según sus 

resultados, se puede deducir que aquellas 

personas que tienen menos probabilidades 

de experimentar Burnout son aquellas que 

presentan mayor nivel de Inteligencia 

Emocional. 

Por otra parte, se encuentra similitud con los 

resultados de Andreu et al. realizados en 

España en 2023 en el personal docente de 

Murcia, usando el TMMS-24 y el MBI, en 

sus resultados la muestra resultó con una 

adecuada Inteligencia Emocional, y aunque 

un tercio presentó altos niveles de 

agotamiento y despersonaliziacion o 

cinismo, determinó que no padecían 

Síndrome de Burnout, concluyendo que 

existe una correlación negativa entre el 

Síndrome de Burnout y la Inteligencia 

Emocional. 

Es así que, en el estudio de Taruchaín et al. 

(2022), en el cual utilizó el Maslach Burnout 

Inventory, aunque determinó que pocos 

participantes eran propensos a padecer 

burnout, encontró un nivel bajo de 

cansancio emocional y un nivel bajo de 

realización personal, no coincidiendo con 

los resultados de esta investigación. 

 
Siguiendo con el tercer objetivo específico, 

contradictoriamente, no se pudo hallar 



estadísticamente una correlación 

significativa aplicando el coeficiente de 

correlación de Spearman, entre cada una de 

las dimensiones estudiadas a través de los 

test Maslach Burnout Inventory y el TMMS- 

24. Esto quiere decir que, a nivel individual, 

al buscar la relación entre cada una de las 

dimensiones por separado, no se encuentra 

correlación, pero, al analizar los resultados 

nivel global se pudo constatar una relación 

significativa entre los niveles de Inteligencia 

Emocional y de Burnout de cada uno de los 

participantes, tal como se explicó 

anteriormente respecto al objetivo general 

de esta investigación. 

 
Estos datos expuestos, no tienen 

coincidencia con los de Gamboa (2022) el 

cual en su estudio del personal de salud de 

un hospital estatal encontró que las 

dimensiones del Maslach Burnout Inventory 

y las dimensiones de la Inteligencia 

Emocional están afectas entre sí, con 

agotamiento emocional dependiente a 

inteligencia emocional con (Chi2=0.061, 

rho=-0.290), despersonalización 

dependiente a inteligencia emocional con 

(Chi2=0.000, rho=-0.383) y realización 

personal dependiente a inteligencia 

emocional con (Chi2=0.002, rho=0.259). 

Estos resultados podrían deberse a que se 

usó un instrumento distinto para medir las 

dimensiones de la Inteligencia Emocional. 

 
Es así como, este tipo de estudios permite 

identificar las emociones que influyen en el 

desempeño laboral y en la salud mental de 

los empleados. La inteligencia emocional la 

cual ayuda a gestionar de manera efectiva sus 

emociones, mejorar la comunicación 

interpersonal y resolver conflictos de 

manera constructiva, contribuye a un 

ambiente laboral más saludable y 

productivo. Por otro lado, el estudio del 

síndrome de burnout puede ayudar en su 

prevención mediante la identificación 

temprana y la implementación de estrategias 

de prevención y manejo del estrés. 

 
De esta forma, los datos expuestos resultan 

fundamentales para promover el bienestar 

emocional y la salud mental de los 

empleados, así como para mejorar su 

desempeño laboral y la eficiencia 

organizacional en general. Al comprender y 

abordar estos aspectos, la institución puede 

crear un ambiente de trabajo más saludable, 

motivador y productivo para sus empleados, 

lo que a su vez se traduce en beneficios tanto 

para los trabajadores como para la 

organización en su conjunto. 

 
En cuanto a las limitaciones, es importante 

destacar que se presentó una restricción en 

la cantidad de participantes debido a que la 

muestra utilizada en la aplicación fue 

reducida. Esta limitación pudo haber 

impactado en la obtención de resultados 

significativos, ya que la muestra podría 

haber no sido lo suficientemente 

representativa para realizar un análisis 

exhaustivo y concluyente. Es fundamental 

tener en cuenta este factor al interpretar los 

hallazgos obtenidos, ya que la falta de 

diversidad en la muestra puede haber 

afectado la generalización de los resultados. 

Además, es necesario promover un 

ambiente de trabajo saludable que favorezca 

el bienestar emocional de los empleados. 

Las autoridades deben crear un entorno 

laboral que fomente la comunicación 

abierta, el trabajo en equipo y la resolución 

de conflictos de manera constructiva. Estas 

prácticas ayudarán a fortalecer las relaciones 



interpersonales en el trabajo y a reducir el 

estrés laboral. 

 
Es recomendable considerar la 

implementación de estrategias de 

prevención del burnout, Identificar y 

abordar los factores de riesgo que pueden 

llevar al burnout, como la sobrecarga de 

trabajo o la falta de reconocimiento, es 

fundamental para garantizar el bienestar de 

los empleados. Establecer medidas para 

reducir el estrés laboral y promover el 

equilibrio entre la vida laboral y personal 

resulta crucial en la prevención de este 

síndrome. 

 
Asimismo, realizar evaluaciones periódicas 

para monitorear el nivel de inteligencia 

emocional y el riesgo de burnout en el 

personal administrativo es una práctica 

recomendable. Estas evaluaciones 

permitirán identificar posibles áreas de 

mejora y tomar medidas preventivas de 

manera oportuna, favoreciendo así a 

mantener un ambiente laboral sano y 

productivo. 

De esta forma, es esencial recomendar que 

las autoridades de la institución pública se 

enfoquen en promover la inteligencia 

emocional y prevenir el síndrome de 

burnout en el personal administrativo. A 

través de la formación, la creación de un 

ambiente laboral saludable, la 

implementación de estrategias de 

prevención y la realización de evaluaciones 

periódicas, se podrá mejorar el bienestar 

emocional y la salud mental de los 

trabajadores. 

De esta forma, a pesar de las limitaciones 

antes expuestas, se puede inferir que existe 

una relación entre la inteligencia emocional 

y el síndrome de burnout en el personal 

administrativo de una institución pública, 

pues se estima un adecuado nivel de 

Inteligencia Emocional en la muestra, y por 

su parte, según las dimensiones del Maslach 

Burnout Inventory, pocas probabilidades a 

experimentar burnout. Aunque no se estime 

un grado de asociación claro entre las dos 

variables, en conjunto se aprecia una clara 

relación entre sus niveles, en los que se 

puede concluir que, a mayor inteligencia 

emocional, menos síndromes de burnout. 
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