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EL SÍNDROME DE BURNOUT EN ESCUELAS PÚBLICAS 
DE ROSARIO. ESTUDIO DE PREVALENCIA EN 
DIFERENTES COHORTES
Quiroga, Victor Fabian 
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario. Argentina

RESUMEN
El presente estudio presenta un extracto de la extensa investigacion 
que venimos realizando en la ciudad de Rosario (Argentina) sobre 
el síndrome de Burnout en maestros. El mismo consta de dos par-
tes, por un lado, se hace una síntesis de las condiciones generales 
que sobre el síndrome encontramos a partir de la aplicación del 
MBI-ES (Maslach Burnout Inventory-Education Survey) a diferentes 
cohortes desde el año 2008 al año 2013, destacando que desde 
ese trabajo se puede tener una idea de la problemática a enfrentar, 
ya que dicho inventario mide las tres dimensiones principales que 
lo componen (Maslach y Jackson; 1976; 1984; 2001). La segunda 
parte de este trabajo es un análisis cualitativo a partir de desta-
car la palabra de los protagonistas de nuestro estudio, ya que en 
los mismos periodos se completó la administracion de los test con 
entrevistas en profundidad en los establecimientos educativos. La 
continuidad de los estudios de Burnout desde la Psicología social 
da una perspectiva que sirven para sensibilizar a las autoridades, 
los docentes y la comunidad toda, colaborando de este modo con 
la planificación y prevención de dicha problemática, donde la salud 
mental y el derecho se entrecruzan.

Palabras clave
Burnout, Docentes, Escuelas públicas

ABSTRACT
THE SYNDROME OF BURNOUT IN THE PUBLIC EDUCATION INS-
TITUTIONS IN ROSARIO CITY. PREVALENCE STUDY IN DIFFERENT 
COHORTS
The present study presents an excerpt from the extensive study 
that we have been conducting in the city of Rosario (Argentina) on 
Burnout syndrome in teachers It consists of two parts; the first one 
being a synthesis of the general conditions that on the syndrome 
are found from the application of the MBI-ES (Maslach Burnout In-
ventory-Education Survey) to different cohorts from the year 2008 
to the year 2013, emphasizing that from that work you can have 
an idea of which problem to face, since this inventory measures 
the three main dimensions that compose it (Maslach and Jackson, 
1976, 1984, 2001). The second part of this work is a qualitative 
analysis based on highlighting the words of the protagonists of our 
study, since in the same periods the administration of the tests was 
completed with interviews in depth in the establishments where it 
was carried out. The continuity of the studies of Burnout from Social 
Psychology gives a perspective that serves to sensitize the autho-
rities, teachers and the whole community, thus collaborating with 

the planning and prevention of this problem, where mental health 
and law Intersect.

Key words
Burnout, Teachers, Public Education

Nuestros estudios sobre el síndrome de Burnout fueron desarro-
llándose en los últimos 11 años en docentes de escuelas públicas, 
que como es sabido, es uno de los mayores grupo riesgo según 
diferentes estudios previos (O.I.T; 1994, Guerrero Barona y Rubio 
Jimenez; 2008, entre otros).
Como psicólogos sociales hacemos hincapié no solo en que el 
síndrome de Burnout se genera con personas que trabajan con 
personas, sino que la labor a realizar se pauta desde el inicio bási-
camente con un extraño, con quien se debe establecer un contac-
to emocional obligado, este punto ha sido planteado por Maslach 
(1976, 1982) desde sus primeras publicaciones, pero no ha sido 
suficientemente destacado y profundizados en estudios posteriores 
en lengua castellana.
Los estudios de Burnout han sido elaborados en su mayoría par-
tiendo de destacar, por un lado, las variables individuales de los 
trabajadores, desde aquello que podemos denominar su perfil de 
personalidad (o los rasgos más sobresalientes de la misma) hasta 
aspectos concretos en íntima relación con la labor que desempe-
ñan y la forma de llevarla adelante la tarea (como técnicas de afron-
tamiento o formas de autocontrol).
Por otro lado, los estudios desatacan aquellos aspectos que en la li-
teratura se conoce como estresores laborales o sobrecarga laboral, 
la propia Maslach junto a Leiter (Maslach y Leiter,1997; 1999) se 
abocaron a hacer un profundo estudio sobre estos aspectos, dando 
lugar a la construcción del AWS (Area of Worklife Scale) (Leiter y 
Maslach, 2000; 2004), donde se destacan las 6 áreas de la vida 
laboral (Worklife) en las organizaciones.
Las 6 áreas de la vida laboral son propuestas en base a dos ejes 
fundamentales, por un lado, la relación entre la persona y el trabajo 
y por otro (y como continuidad) entre los objetivos personales (pro-
yecto de vida) y los objetivos de la organización, así, aquello que 
se denomina proyecto de vida laboral conjuga un buen número de 
factores que el AWS intenta medir.
Las 6 áreas implicadas son: Workload (o Work overload) exploran-
do los límites de la carga laboral (sobrecarga), el Locus de control 
(Lack of control) destaca el modo en que se desempeña el rol, tam-
bién los conflictos que se pueden suceder por dicho desempeño 
y así también como la ambigüedad en dicho desempeño, Reward 
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(Retribución) apunta a indagar en la recompensa simbólica (ade-
más de la recompensa material) y la satisfacción que ellas produ-
cen en los trabajadores, asimismo falta de reconocimiento social 
(o estatus) y organizacional, Breackdown in community observa la 
construcción de los lazos sociales, la calidad de las interacciones, 
la posibilidad del trabajo en equipo y el apoyo (soporte) mutuo de 
los individuos en la organización y la sociedad, Fairness (o absence 
of fariness) son las percepciones de injusticia o inequidad dentro 
del ámbito de trabajo, y finalmente los Values mapea las ideas (mo-
tivaciones, conflictos, expectativas) que aparecen en juego cuando 
las personas actúan en las organizaciones, básicamente afectando 
la atención en el trabajo que tiene que realizar.
Estas 6 escalas originales se miden a partir de 29 ítems que com-
ponen en AWS, en nuestro estudio destacamos los estudios sobre 
los valores (Values) con los que el trabajador opera todo el tiempo, 
ya que como veremos, ese contacto emocional obligado lo lleva 
a repensar los valores con los cuales se maneja cotidianamente 
(con los que piensa, con los que pregunta y responde, con los que 
entiende el mundo).
El presente trabajo pone de relieve un conjunto de datos obtenidos 
a lo largo de los periodos académicos que van desde el año 2008 
al 2013 inclusive, donde nuestra labor consistió en hacer un rele-
vamiento de la problemática ampliamente conocida denominada 
síndrome de Burnout.
Dicho relevamiento de datos se hizo a partir de instrumental cuan-
titativo y cualitativo, para en un segundo momento hacer con dicho 
material un entrecruzamiento de datos que nos ayuden a entender 
mejor dicha problemática.
Nuestro trabajo de investigación sobre la problemática lleva más 
de 11 años, donde diferentes trabajos presentados a congresos y 
publicaciones en revistas y capítulos de libros sirvieron para como 
marco para un proyecto que estamos realizando en la Facultad 
de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario desde el año 
2013. (PSI 207. 2013/2016 y PSI 368. 2017/2020).
Como dijimos el estudio se propuso una descripción densa de la 
problemática por lo mismo decidimos abordarla en forma conjunta 
desde una óptica cuantitativa y cualitativa, la visión cuantitativa de 
la misma estará dada por la instrumentación del MBI-ES, instru-
mento traducido al castellano y validado por P. Gil-Monte (1999; 
2001), así también como por Seisdedos (1997). Fueron consultados 
también el trabajo de Grajales Guerra (2001) donde se hace un am-
plio recorrido y ponen de manifiesto algunas de las dificultades y 
méritos del instrumento y el de B. Moreno-Jiménez (2002) en este 
mismo sentido.
El M.B.I.-E.S (Maslach Burnout Inventory-Education Survey)es un 
instrumento que consta de 22 preguntas que actúan como reacti-
vos y responden a las 3 variables principales que componen el sín-
drome según el original propuesto por Maslach (1976; 1981; 1984) 
y Maslach y Jackson (1984; 1986), en el cual 9 preguntas miden 
el Cansancio Emocional (Emotional Exhaustion), 5 preguntas miden 
la variable Despersonalización (Despersonalization, luego denomi-
na Cinism) y 8 preguntas para medir la Baja Realización (Personal 
Accomplishment), para nuestro estudio hicimos una modificación 
al original de Maslach, utilizado una escala likert de 5 opciones (la 
escala en ingles tiene 7 opciones) donde 1 corresponde a la opción 

negativa (nunca) y 5 a la opción positiva (siempre).
Cabe agregar aquí que estos valores de la escala fueron utilizados 
también como diferencial semántico (dicha valoración se incluyó en 
el análisis cualitativo junto a las entrevistas).
Al cuerpo del cuestionario propiamente dicho le agregamos en el 
inicio del mismo 8 preguntas como variables sociodemográficas 
para que nos permita un análisis segmentado de las cohortes y 
al tiempo que nos facilite realizar algunas comparaciones, sobre 
el final del cuestionario se incluyó también una pregunta optativa, 
dejando de este modo un espacio para que los docentes puedan 
darnos su apreciación de la participación e incluir sugerencias e 
ideas tanto de orden personal como instrumental.
En esta línea queremos señalar una cantidad de estudios que nos 
sirvieron como referencia ya que los mismos destacan estudios en 
el campo de la educación sobre el síndrome de Burnout.
Nos pretendemos se exhaustivos en este plano solo señalar algu-
nos de los trabajos más destacados docentes y maestras, así po-
demos citar los de Manassero et al (2005 y 2006) relacionando las 
variables del Burnout con aspectos atribucionales, el de Fernández 
(2002) en docentes de escuela primaria de Lima (Perú) quien uti-
lizando el M.B.I., para educadores encuentra que un 33.7%, tiene 
altos niveles de Agotamiento Emocional, un 33% alto niveles de 
Despersonalización y 21.2% Baja Realización Personal.
Otero-Lopez, et al (2010) realizo un importante estudio sobre do-
centes en la región de Galicia, donde se encontraron relaciones 
entre el Burnout y las variables personales, básicamente conducta 
de tipo A, Personalidad Resistente y Optimismo. Según citan los 
autores las personas con tipo A de conducta correlacionan positi-
vamente con el Burnout, mientras que la Personalidad Resistente y 
el Optimismo lo hacen en forma negativa.
Un trabajo frecuentemente citado en los estudios de Burnout en 
maestros es el de Beer y Beer (1992) quienes comparan un total 
de 92 maestros de 4 escuelas diferentes relacionando el síndrome 
con el estrés, la autoestima y la depresión. Los resultados mostra-
ron una clara diferencia entre hombres y mujeres en tres de estos 
colegios, donde las mujeres puntuaban alto en la evolución del sín-
drome. Cabe destacar que este estudio no se realizó con el M.B.I. 
sino con el Staff Burnout Scale for Mental Health professionals.
Un muy importante trabajo para nosotros es el que realizo Hughes 
et. Al (1987) donde se destaca el autocontrol (locus de control) y 
el auto-concepto profesional como variables asociadas al Burnout 
en maestros, los autores afirman que un concepto positivo de si-
mismo y el trabajo que se realiza, correlaciona negativamente con 
las dimensiones del M. B. I.. En la misma dirección encontramos el 
trabajo de Friedman y Farber (1992) hecho en Israel sobre un total 
de 641 maestras en 40 escuelas.
Kokkinos (2006) en un estudio realizado en Chipre con docentes de 
escuelas primaria y secundaria, concluye que la dimensión Can-
sancio Emocional como componente de Burnout es la más encon-
trada, por su parte el estudio de Bermejo-Toro (2007) analiza el 
malestar docente relacionando variables cognitivas al Síndrome de 
Burnout, encontrando un 23% de docentes con elevados Burnout.
Relacionando el Burnout con los conflictos y la disfuncionalidad del 
rol docente Bauer et al. (2006) en una muestra de 408 maestros 
de 10 escuelas secundarias de Alemania muestran que el 32.5% 
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sufren Burnout, el 17.7% sufre una fuerte presión por el trabajo que 
realiza, las mujeres divorciadas que trabajan en tiempo parcial son 
las más afectadas por el síndrome que está asociado con síntomas 
psicológicos y psicosomáticos, y donde el comportamiento des-
tructivo y agresivo de los alumnos es la principal fuente de estrés.
Los trabajos de Anderson y Iwanicki (1984) así también como los 
de Schwab, Jackson y Schuler (1986) y Vandenberghe y Huberman 
(1999) comparan el Síndrome de Burnout entre docentes de escue-
las primarias y secundarias coincidiendo que estos últimos (los de 
escuela secundaria) presentan mayor prevalencia en las dimensio-
nes del síndrome, básicamente es muy marcada la diferencia en la 
dimensión de Despersonalización como lo demuestra también el 
trabajo de Altmaier y Van Velzen (1987).
Las presiones de la administración del colegio fueron también 
estudiadas como variable moduladora del Burnout, el trabajo de 
Jackson, Schwab y Schuler (1986), así también como el de Blase, 
Dedrick y Strathe (1986), sugieren que la falta de sensibilidad por 
parte de las autoridades del colegio a los temas planteados por los 
educadores es un importante factor de estrés que aparecen en las 
entrevistas y se relacionan positivamente con el Burnout.
Como ya señalamos los profesionales de la educación (maestros, 
profesores, docentes) son, sin ninguna duda, uno de los principales 
grupos de riesgos, así lo demuestran numerosos estudios (Burke y 
Greenglass; 1995, Manassero; 2006) y como muy bien lo expresa el 
texto de Guerrero Barona y Rubio Jimenez (2008): Muchos trabajos 
han puesto de manifiesto la presencia del Síndrome del quema-
do en los profesionales de la educación en todos los niveles edu-
cativos (Cunningham, 1983; Farber, 1984; Friedman, 1991; Gold, 
Bachelor y Michael, 1989; Hock, 1988; Kremer y Hofman,1985; 
McGuire,1979; Pedrabissi, Rollandy Santinello,1994; PSISA,1993; 
Moreno, Oliver y Aragonés, 1992 y Guerrero 1998), en este sentido 
y por lo mismo es de fundamental importancia hacer avanzar la 
investigación en este área.
En esta línea y siguiendo entre otros los textos de Abraham (1984; 
1986), Rodriguez et al (2007) y Esteve (2009) cuando hablamos 
de las condiciones en que los docentes hacen su trabajo estamos 
señalando la carencia de recursos, la falta de reconocimiento so-
cial, el volumen del trabajo, las diferentes presiones que sufre el 
docente, tanto de padres como colegas y superiores como de la 
sociedad en general, también la falta de apoyo social y la carga de 
tareas administrativas (y extracurriculares), no siempre se puede 
limitar su rol docente a las tareas de formación prescriptas, mu-
chas veces también son encargados de alimentar, mantener la 
disciplina en el aula y en el resto de la institución escolar (incluso 
fuera de los límites del establecimiento) muchas veces prestan 
atención individualizada.

Instrumentación y muestra.
El material que presentamos aquí corresponde a una muestra to-
tal 683 de docentes de diferentes colegios durante los periodos 
2008-2013.
Los datos fueron obtenidos con la aplicación del M.B.I.-E.S., para 
luego tener la posibilidad de presentarlo y contrastarlos con los mo-
delos teóricos conocidos.
Cada cohorte (representada por año) está conformada por di-

ferentes grupos (distintas escuelas) testeadas en el mismo año 
académico.
La participación de las docentes fue anónima, voluntaria y gratuita, 
respetando los protocolos de investigación vigentes.
Esto se complementó con una serie de entrevistas en profundidad 
en los diferentes periodos académicos.
Las entrevistas en profundidad fueron abiertas y tuvieron lugar 
en el mismo establecimiento donde se implementó el testeo con 
el M.B.I.-E.S., esperando obtener indicadores complementarios 
explicativos.

Resultados.
El total de 683 cuestionarios validos administrados en las 6 cohor-
tes corresponde a una tasa de respuesta del 77 %.
Los análisis descriptivos muestran una población con alto porcen-
taje de género femenino (87%) y una media de edad de 41 años
El 75% de los participantes tienen pareja habitual y el 18% no tiene 
pareja, el 32% tiene 2 hijos, el 27% no tiene hijos y el 19% tiene 
un solo hijo.
El 75 % esta titularizado en el cargo, y el 41% trabaja en el turno 
mañana, el 31% en el turno tarde y más del 20 en doble turno.
La antigüedad media de los trabajadores es de 16 años, con un 
promedio de 10 años en la misma institución.
Los resultados obtenidos muestran las siguientes medias genera-
les correspondientes a las dimensiones del síndrome: Agotamiento 
Emocional 2,52, la Despersonalización 1,68 y Baja Realización 3,74.

La distribución de las medias según la cohorte se presenta en el 
grafico siguiente: 

 Agotamiento Despersonalización Baja Realización

2008 (N=95) 2,7 1,95 3,65

2009 (N=103) 2.61 1.76 3.79

2010 (N=94) 2,48 1,71 3,75

2011 (N=101) 2.73 1.76 3.53

2012 (N=127) 2.28 1.46 3.84

2013 (N=163) 2.34 1.44 3.92

Total (N = 683) 2.52 1.68 3.74

El análisis de contenido de las entrevistas fue realizado en tres mo-
dos diferentes, en primer lugar, hicimos un análisis de ideas princi-
pales y secundarias, análisis semántico que apunto principalmente 
a comprender la visión que tienen los trabajadores de su trabajo y 
el lugar que ocupan en la organización, la (posible) relación entre su 
ciclo de vida y la vida laboral, articulando los valores (Value) sobre 
la vida, la salud y el trabajo.
En segundo lugar, tomamos como referencia las 6 áreas del AWS 
donde se puede apreciar que la sobrecarga laboral está presente 
en casi todas las entrevistas, frases como -cada vez tenemos más 
cosas para hacer y no llegamos, o -con el tiempo se fue com-
plicando, me tuve que volver a estudiar para estar al día, son 
las más representativas.
La falta de control se pudo apreciar en más de la mitad de las entre-
vistas claramente, aquí expresiones como -la directora dice y se va 
o -nos dicen que va a venir la inspección y no nos dice cuándo.
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En el área de Recompensa se apuntó básicamente al poco dine-
ro recibido (sueldo) por el trabajo (como esfuerzo) realizado, una 
queja constante que incluye a los directivos de las instituciones, 
también en esta línea algunas se quejaron que tienen que invertir 
(gastar) parte de sus ingresos en material para los chicos o el cole-
gio, y que dicho gasto no era reconocido de ningún modo.
Casi todas acusan cierto distanciamiento de los Lazos sociales, en 
este punto el análisis fue muy dispar ya que incluía desde falta de 
tiempo para la familia o los hijos hasta -el estar cansada (o sin 
ganas) para salir. En el análisis del material esto aparece reitera-
damente como el reclamo del otro, lo que se traduce por cansan-
cio o falta de interés, en algunos casos especularon que este hecho 
puede traerles consecuencias a corto o mediano plazo, y en este 
sentido la relación de pareja fue la más citada.
La falta de equidad se presentó de modo bastante confuso, comen-
tarios como -somos todas iguales pero … (al modo de ironía) o la 
diferenciación de haberes percibidos (a igual tarea realizada) entre 
titulares y remplazantes fue el comentario más reiterado.
Por su parte el conflicto de valores se vio reflejado en el personal de 
mediana estadía en el trabajo, ya que el desencanto y el conse-
cuente replanteo de cómo seguir (o de continuar) fue un tema 
sobre el que se expresaron largamente.
Por ultimo hicimos un análisis global de la entrevistas buscando de-
nominadores comunes donde se destacan las observaciones hacia 
las autoridades educativas, no las autoridades inmediatas, a quie-
nes ven como colegas que están en al mismo nivel (prácticamente) 
y no pueden solucionar problemas de fondo (como el aumento de 
presupuesto institucional, lograr mejoras salariales o la procura de 
herramientas costosas para realizar actividades), por otro lado y en 
la misma línea, señalan la falta casi total de información sobre el 
tema (síndrome de Burnout), existe una superposición de patolo-
gías con el estrés, donde los indicadores biológicos hacen de piedra 
de toque para la procura de una licencia.
Esto último da pie para señalar una ausencia de planes de preven-
ción respecto a las enfermedades profesionales, las comúnmente 
llamadas nuevas patologías laborales, así también como, las situa-
ciones que, si bien no son nuevas, en los últimos tiempos vienen 
siendo un lugar recurrente de situaciones escolares como la vio-
lencia y el acoso.
Para finalizar este trabajo no queremos dejar de señalar algunas 
líneas pendientes de investigación que para nosotros son un norte 
en nuestro hacer cotidiano.
Por un lado, el enfoque psicosociológico que le imprimimos a 
nuestro proyecto y que va de la mano con los desarrollos de Mas-
lach, no solo a un nivel cuantitativo con la aplicación del MBI-
ES como instrumento de medida especifico del ámbito educativo 
sino con los desarrollos de AWS y dentro del mismo con el área 
de los Valores (Value).
En esta línea estamos trabajando en una serie de instrumentación 
complementaria para hacer una evaluación psicopatológica que 
pueda ser utilizada para un diagnostico psicológico del Síndrome 
de Burnout, sin el uso de marcadores biológicos o médicos, ya que, 
como venimos diciendo, el Burnout es una patología de tipo psico-
lógica exclusivamente.
Por otro lado y como consecuencia de lo anterior, es necesario 

avanzar en forma certera hacia un forma de diagnóstico diferencial, 
en este sentido, las entrevistas, los estudios cualitativos realizados 
con el AWS (no muy conocidos en castellano), así también como 
otras técnicas de recolección de datos cualitativos como el estu-
dio de casos, son el camino imprescindible para que el síndrome 
de Burnout sea reconocido en nuestro campo como una patología 
laboral y los trabajadores de la educación pueda tener como tal una 
legislación que proteja.
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