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PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT 
EN DOCENTES DE ESCUELA PúBLICA 
DE LA CIUDAD DE ROSARIO
Quiroga, Victor Fabian 
Facultad de Psicologia, Universidad Nacional de Rosario. Argentina

curriculares sino que además, muchas veces actúan como factor 
de socialización, básicamente de las clases menos pudientes.
Este segundo rol asignado a la maestra contrasta mucho con aquel 
viejo que le asignaban las generaciones anteriores, como el de se-
gunda mamá, en cuanto que el colegio era denominado el segundo 
hogar.
La resignificacion implícita del docente y el lugar del colegio en la 
sociedad actual ha sido muchas veces signada como una de las 
mayores problemáticas aun sin resolver por la que atraviesa el tra-
bajador de la educación.
La carga sobre el rol del docente abarca desde el deber de enseñar 
(en el sentido de transmitir conocimientos) hasta observar el com-
portamiento de los alumnos en las inmediaciones de la escuela, 
dentro del colegio muchas veces asiste a la higiene y el cuida-
do personal, controla y vigila a las conductas de los alumnos en 
los recreos, presta asistencia personalizada en las dificultades de 
aprendizaje, debe brindar una imagen de confianza y respeto para 
con los alumnos, pares y autoridades, así también como con los fa-
miliares de los alumnos y el resto de la comunidad, y por otra parte, 
las tareas especificas del ámbito curricular también se han multi-
plicado, desde asistencia a seminarios de capacitación y formación, 
pasando por el cumplimiento de burocracia administrativa hasta el 
rol de “consultor” en gabinetes psicopedagogicos y psicológicos.
A ello en los últimos tiempos se suma el tema de la violencia y 
la inseguridad de la que han sido víctimas las instituciones y los 
docentes dentro de la propia organización, así los hechos de van-
dalismo, robo y hurto como los temas de violencia y maltrato entre 
compañeros ponen en vilo y alerta a la planta docente, produciendo 
cuestionamientos mas allá del rol especifico docente. Correspon-
diendose (al menos en apariencia) con la violencia que puede per-
cibirse en la sociedad.
Como ya dijimos el presente trabajo se encuadra dentro de una 
cantidad de estudios que venimos realizando en los últimos años y 
tiene por objetivos básicos:
Validar el cuestionario M.B.I.-E.S. (Maslach Burnout Inventory - 
Educational Survey) utilizado en un sinnúmero de investigaciones 
para evaluar el grupo de riesgo que conforma el colectivo docente.
Medir y evaluar a través del M.B.I.-E.S., la prevalencia del Síndrome 
de Burnout en colegios públicos de la ciudad de Rosario.
Analizar los datos recolectados por medio de entrevistas en profun-
didad y articularlos con los datos recogidos en la colecta de datos 
cuantitativos.
Reconocer las posibles relaciones existentes y preexistentes a nivel 
social y organizacional que posibilitan el síndrome de Burnout.
Conocer las posibles estructuras individuales que posibilitan el sín-
drome de Burnout.
Destacar y contraponer los datos obtenidos a los diferentes núcleos 
teóricos propuestos para explicar la aparición y desarrollo del síndrome.

Resumen
El presente trabajo muestra un analisis comparativo de datos de 
dos cohortes diferentes en dos periodos academicos diferentes. 
El objetivo principal que se propone es hacer un relevamientos de 
indicadores de Sindrome de Burnout en docentes de escuelas pue-
blicas de la ciudad de Rosario (Argentina). Se presentan una serie 
de analisis cuantitativos de las muestras obtenidas con la intension 
de triangular dichos resultados con las entrevistas realizadas. Esta 
investigacion forma parte de un proyecto mas general que venimos 
realizando hacer varios años en el ambito academico de la Facultad 
de Psicologia de la Universidad Nacional de Rosario.

Palabras clave
Sindrome de Burnout, Docentes, Escuelas públicas

Abstract
PREVALENCE OF THE BURNOUT SYNDROM IN TEACHERS FROM 
PUBLIC SCHOOLS IN ROSARIO CITY
The present study shows a comparative analyses from two differ-
ent cohorts in two different academy periods. The main target in 
this study is to relief indicators of Burnout Syndrom in teachers 
from public schools in Rosario city (Argentina). This study presents 
a serie of cuantitative analyses of the obtained samples with the 
intention of making a triangulation between the results and the in-
terviews made. This research is part of a general proyect that we 
were doing for several years in the academy field of Psychology 
School, in the National University of Rosario.

Key words
Burnout Symdrom, Teachers, Public schools

El presente trabajo se propone en conjunto con otros proporcionar 
una serie de datos descriptivos que sirvan de base para hacer una 
aproximación teórica y practica a la problemática del Síndrome de 
Burnout (Quiroga y Brunet; 2008, Quiroga; 2008, Quiroga et. al.; 
2009, Quiroga; 2010, entre otros). El equipo se propuso hace ya 
mas de 8 años analizar la problemática en dos de los grandes gru-
pos de riesgo signados por la literatura (maestros y enfermeros).
Los profesionales de la educación son desde hace varias décadas 
signados como uno de los mayores grupo de riesgo, definiéndo-
selos como altamente vulnerables y con continua exposición a 
los estresores laborales y/o los denominados Factores de Riesgos 
Psicosociales.
Los maestros constituyen la primera linea del sector educativo, par-
ticularmente las escuelas primarias publicas son las organizaciones 
encargadas no solo de trasmitir de conocimientos a partir de planes 
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El trabajo que nos propusimos esta encuadrado dentro del marco 
de la psicología social y apunta a develar una serie compleja de 
temáticas que se interpenetran cuando se define lo social, proble-
mática de los diversos sistemas funcionales que componen la so-
ciedad y que aparecen reducidos como factores intervinientes en 
los diversos análisis pretendidos.
En esta linea el trabajo se enmarcan desarrollos sociológicos, pa-
sando por los económicos, políticos y jurídicos hasta las relaciones 
culturales y transculturales, que bordean y dan forma a nuestra 
problemática, recurriendo a un desarrollo metateorico que ayude a 
desentramar el objeto de estudio propuesto, objeto propio del cam-
po de la salud.
Estudiamos el síndrome de Burnout en un conjunto de colegios de 
nivel inicial en la ciudad de Rosario. El estudio fue de carácter com-
parativo entre diferentes colegios en el mismo periodo y de carácter 
transversal entre dos periodos académicos (2009-2010), aunque 
no en la misma institución.
Durante el periodo lectivo 2009 el relevamiento de datos se realizo 
en dos colegios obteniéndose un total de 103 cuestionarios validos 
y esta información de carácter cuantitativa fue complementada con 
5 entrevistas en profundidad, todo el material se recolecto de forma 
anónima, gratuita y voluntaria, garantizando la confidencialidad de 
los datos de los participantes, tanto de los individuos como de las 
instituciones.
Durante el periodo lectivo 2010 fue realizado un trabajo similar, este 
segundo relevamiento consta de un total de 94 participantes (tam-
bién de forma anónima, voluntaria y gratuita), distribuidos esta vez 
en 3 colegios de nivel inicial de diferentes barrios de la ciudad. Al 
mismo tiepo fueron realizadas una serie de 7 entrevistas a distintos 
actores de las instituciones que participaron, utilizando las entre-
vistas de dos informantes claves como grupo control.
La aproximación cuantitativa estuvo realizada con el M.B.I.-E.S. 
(Maslach Burnout Inventory- Education Survey) traducida al cas-
tellano y validada por Gil-Monte y Peiro (1999; 2000) Gil-Monte 
(2002; 2005) y para el estudio de tipo cualitativo se utilizo la técnica 
de entrevista en profundidad. (Taylor y Bogdan; 1987, Ruiz Olabue-
naga; 2003).
El trabajo que presentamos se justifica y argumenta en una re-
flexión que si bien no profundizaremos aquí, sirvió (y sirve) como 
meta eje del trabajo que venimos realizado en los ultimo años, así 
también como de la perspectiva que del mismo se desprende, que 
podríamos resumir diciendo que los estudios sobre Síndrome de 
Burnout que nos proponemos deben diferenciarse claramente de 
los de estrés laboral y estrés laboral crónico, al menos en esta eta-
pa, para deslindar el Burnout como objeto de estudio de la psicolo-
gía, y mas específicamente de la psicología social.
La hipótesis que antecede nuestro trabajo se apoya en que los es-
tudios de Estrés y Burnout pueden confundirse, tanto en su objeto 
de estudio como en la metodología para abordarlo, permitiendo 
esta confusión una cantidad de investigaciones y estudios que se 
repiten y superponen, sin llegar a una conclusión que permita avan-
zar en propuestas claras desde la psicopatología y la psicodinamica 
del trabajo. (Kaschka, et. al.; 2011).
Por este motivo escogimos una metodología de trabajo cuali-cuan-
titativa y de triangulacion cualitativa de datos para abordar la pro-
blemática, refiriendo con ello que solo en ese abordaje simultaneo 
lo que se entiende por Burnout podrá mostrar la complejidad que 
lo envuelve.
Aceptando en principio la relación entre estresores, resistencia y 
Burnout, según se propone en el esquema 1, cabe en primer lugar 
hacer algunas observaciones sobre el derrotero que cobran los es-

tresores dentro del campo especifico de estudio establecido.
Las señales de alarma de, por ejemplo, la falta de apoyo social o el 
conflicto del rol quedan relativamente neutralizadas (cuando no son 
motivo de fortaleza) en los casos donde el ambiente de trabajo esta 
en crisis, o es evidente la falta de seguridad en el barrio donde el 
colegio esta inserto.
El problema de la autoridad y la dirección entra en conflicto cuando 
el personal con mayor antigüedad en el colegio (y con una forma-
ción y una forma de llevar adelante el trabajo diario diferente y 
operativa) no ocupa la dirección o vice-dirección, en la vieja tradi-
ción de la psicología de las organizaciones podriamos hablar de un 
conflicto de autoridad. (Schein; 1984).
Si volvemos al esquema 1 podemos rápidamente darnos cuenta 
de la complejidad del estudio que sugerimos, una multiplicidad de 
estresores que combinados predisponen estrategias de afronta-
miento, resistencia y formaciones defensivas nos advierte de que 
solo en esa articulación las múltiples posibilidades de abordaje se 
potencian. Solo como ejemplo podemos mencionar las complejas 
explicaciones para cada uno de estos conceptos, el afrontamiento 
como herramienta individual puede ser equiparada (bajo ciertos 
aspectos de definición) con algunos mecanismos de defensa indi-
vidual (Freud, 1961) pero no incluiría (al menos directamente y en 
principio) los mecanismos de defensas grupales (Dejours; 1992), y 
si se quiere complejizar mas aun el esquema, estos mecanismos de 
defensas grupales no coinciden completamente con las estrategias 
defensivas según la psicodinamica del trabajo. Como puede ob-
servarse estas conceptualizaciones responden a distintas escuelas 
psicológicas y aunque no abordaremos aquí este punto es impor-
tante señalar, para tenerlas en cuenta en las futuras investigacio-
nes, donde el ajuste de la conceptualizacion debe ser lo mas riguro-
so posible. Conceptos como el de subjetividad en el trabajo, deseo 
y sublimación, independientemente que puedan sugerir lineas de 
investigación apetecibles y suenen bien, humanistas y promisorias, 
no pasan de ser muchas veces, falsas promesas dentro del campo 
estricto de la investigación en psicopatología y psicodinamica de 
la salud de los trabajadores. Otro ejemplo que encontramos revi-
sando la bibliografia son las nociones de identificación e identidad, 
que junto con los objetivos a largo plazo que se propone el sujeto 
(ideales de vida) conforman una triada conceptual que debe clara-
mente deslindarse, tema tratado en la historia de los estudios de 
estres laboral como la division entre proyecto de vida y proyecto 
laboral. Por su parte la segunda interfase del esquema 1, o sea, la 
articulación entre afrontamiento o defensas (fallidas) y Burnout nos 
lleva a una nueva complejidad. Estrictamente hablando, la primer 
interfaz es reducida (como complejidad) y llega a los sujetos de la 
organización ahora como componente que afecta su salud mental, 
esta nueva complejidad debe ser reducida en el estudio (teorico 
al menos) como emergente que amenazan y dañan y asi pode-
mos evaluar las consecuencias del Burnout. Por tanto esta interfaz 
es nuestro objeto de estudio especifico, que en la literatura puede 
entenderse partiendo de un esquema causalista bastante sencillo, 
los Factores de Riesgo Psicosociales (también las Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo) forman un ambiente lo suficientemente 
contaminado para enfermar a las personas que trabajan en él, y el 
Síndrome de Burnout seria (en este esquema) la consecuencia de 
ese ambiente patogénico. Por su parte en los estudios de Maslach 
y Leiter (1999) pueden entenderse esto a partir de reducir 6 areas 
de vida en el trabajo, ellas son: wordload, control, reward, com-
munity, fairness y values. Con el correr del tiempo el ambiente se 
reproduce cotidianamente y los Factores de Riesgos Psicosociales 
son vivenciados como naturales y normales, solo se comienza a 
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tener noticias de ellos como agentes patogénicos cuando se los 
estudia como tales o cuando la patología consumada (o sea, el Sín-
drome de Burnout) muestra las consecuencias del mismo. (Maslach 
y Goldberg; 1998). Lo propuesto nos llevo a intentar profundizar en 
dirección a las dimensiones que componen el síndrome de Bur-
nout. El abordaje cuantitativo partiendo del M.B.I.-E.S. nos permitió 
tener una referencia doble con respecto al colectivo que estamos 
investigando, por un lado los resultados pudieron ser comparados 
entre las diversas muestras en los diferentes tiempos a la par que 
con otras investigaciones parcialmente similares que utilizaron el 
mismo instrumento en poblaciones semejantes Gold (1985). Por 
otro lado los resultados obtenidos con el M.B.I.-E.S., nos da una 
combinación de las dimensiones que solo en condiciones particu-
lares pueden ser entendidas como Burnout si se tiene en cuenta 
lo obtenido en las entrevistas en profundidad que acompañaron el 
relevamiento cuantitativo. Teniendo en cuenta que las entrevistas 
fueron de carácter anónima solo pueden sugerirse algunas lineas 
abiertas de orden especulativo para profundizar en la complejidad 
de la problemática, mucho mas si se tiene en cuenta que no se tuvo 
como objetivo detectar casos clínicos de Burnout en la población. 
Esta limitación al estudio planificado debe tenerse en cuenta en 
función a los resultados obtenidos tanto a nivel cuantitativo como 
cualitativo, pues la relación entre sendas aproximaciones, como 
la relación entre ellas, así también como las lineas pendientes 
abiertas en las entrevistas en profundidad son lineas que debemos 
profundizar en futuras investigaciones. Resultados Presentaremos 
en primer lugar el analisis descriptivo de la muestra total corres-
pondiente al año 2009 (N = 103) donde tenemos los siguientes 
resultados: la media de edad es de 41 años, el 10 % son hombres 
y el 90 % de sexo femenino, el 80% tiene pareja habitual, el 8% no 
tiene pareja habitual y el 12 % no tiene pareja, con una media de 
17 años de antigüedad como trabajadores y un promedio de algo 
mas de 6 años en la misma institución. El 70 % de los docentes 
son titulares y el 26 % reemplazantes, el 47 % trabaja en el turno 
mañana y el 40 % en el turno tarde. Las medias de las dimensiones 
de síndrome de Burnout son las siguientes: La media de cansancio 
emocional es de 22,18 %, para Despersonalización es de 7,39% 
y para Baja Realización Personal es de 30,38%. En el analisis de 
fiabilidad de acuerdo al coeficiente Alfa de Cronbach se obtuvieron 
los siguientes resultados: .874 para Cansancio Emocional, .438 en 
Despersonalización y .683 en la escala de Baja Realización. En la 
tabla 1 se presentan las medias por variables del Burnout y los 
comparativos para sexo (Hombre = 10 y Mujeres = 93), situacion 
de pareja (Con Pareja Habitual = 83 y Sin Pareja = 12), situacion 
laboral (Titular = 72, Reemplazante = 27) y turno en el que trabaja 
(Mañana = 49, Tarde = 39) 
En la tabla 2 presentamos los datos descriptivos de año 2010 (N 
= 94) donde los resultados obtenidos son los siguientes: la media 
de edad es de 41 años, de los cuales el 76 % son mujeres y el 23 
% hombres. El 73% tiene pareja habitual, el 6% no tiene pareja 
habitual y el 20 % no tiene pareja, con una media de 16 años de 
antigüedad como trabajadores y un promedio de casi 12 años en 
la misma institución. El 61 % de los docentes son titulares y el 33 
% reemplazantes, el 44 % trabajan en el turno noche, el 26 % en 
el turno mañana y el 24 % en el turno tarde, un pequeño grupo (4 
%) trabaja doble turno (mañana y tarde). Las medias de las dimen-
siones de síndrome de Burnout son las siguientes: La media de 
cansancio emocional es de 22,43, para Despersonalización es de 
8,51 y para Baja Realización Personal es de 30,53. 
Luego de realizados los análisis cuantitativos según presentamos 
continuamos con los análisis de las entrevistas en profundidad de 

las maestras. Como ya dijimos fueron realizadas un total de 12 en-
trevistas en profundidad (5 el primer año y 7 en segudno) y una de 
las diferencia que podemos destacar es que en las escuela donde 
habia una psicologa o psicopedagoga trabajando, asi tambien como 
si entre el equipo docente existia alguien estudiando psicologia (3 
escuela) era menor la gradacion total de las variables de Burnout. 
Este dato que puede ser solo concomitante, para nosotros tiene un 
significado atribuible a lo que llamamos valores de referencia, que 
actua como la confirmacion (explicita o implicita) de las actitudes, 
conductas y afirmaciones que las docente encuentran en las profe-
sionales (o estudiantes). Denominamos valor de preferencia a aque-
lla orientación (autoorientacion y orientación externa básicamente 
dada por los psicólogos) que ayuda y hacen de soporte el trabajo 
de los docentes. Como se pudo ver en las entrevistas las docentes 
encontraban en las psicologías (o estudiantes avanzadas de la ca-
rrera de psicología) un apoyo social que ayudaba básicamente en la 
autorientacion, como dice una de las docentes: - nos decian con la 
mirada que no estabamos equivocadas. En otra de la entrevistas una 
maestra nos dice algo que apunta en la misma direccion: - despues 
de lo que te conte del robo (refiere a un hecho de hurto y vandalismo 
que se habia producido en el establecimiento algunos meses antes 
que comezaramos nuestra investigacion y que tomara estado pu-
blico a partir de los medios de difusion) todas estamos mas unidas, 
las psicologas (en verdad refiere al equipo psicopedagogico forma-
do por una psicología y una psicopedadoga) comenzaron a venir al 
salon (el aula de profesores) y nos integramos todas, todas somos 
hoy un poco psicologas tambien, incluso hacemos bromas con eso. 
Un poco como contrapartida de lo anterior en otra entrevista en un 
establecimiento diferente encontramos a las docentes divididas en 
dos grupos bastante enconados en las opiniones de como enfrentar 
la violencia que se estaba produciendo en las inmediaciones del 
colegio, en una de las entrevistadas dijo que: - se encontraba en 
una especie de angusta permanente, que no entendia como el barrio 
(donde esta enclavado el establecimiento) no colaboraba, ya que los 
chicos que producian los robos (arrebatos, hurtos y algunas situa-
ciones de amenaza con armas blancas o puas) eran del mismo ba-
rrio y todos los conocian, incluso se comentaba de que alguno de los 
hermanos era alumno del colegio. Ella pensaba que habia que hacer 
una denuncia formal (desde la direcion del colegio) para que: - la 
justicia, o alguien, tome medidas. Por otro lado otras de las maestras 
entrevistadas del mismo establecimiento puso el enfasis en los pro-
gresos de los alumnos, haciendo incapie en las condiciones con las 
que ella se habia encontrado algunos años atrás cuando ella llego 
a la institucion, focalizando en el progreso de muchos niños y en lo 
que llamaba el interes extendido (hacia diversos campos de cono-
cimiento que van desde la musica hasta el deporte) y le quito im-
portancia a los hechos de vandalismo, que atribuyo al consumo de 
drogas de unos pocos. Entre las constantes en la mayor parte de las 
entrevistas encontramos la queja (o el señalamiento) sobre la falta 
de recursos materiales (estufas, mantenimiento de la infraestrutu-
ra) hasta la falta (en algunos establecimientos de personal auxiliar. 
Queremos agradecer especialmente la colaboracion de Guillermina 
Ghiglione y Maira Orive en la presentacion del trabajo.
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Tabla 1 

 Medias 
(N=103)

H. 
(N=10)

M.
(N=93)

C. P. H 
(N=83)

S. P. 
(N=12)

T. 
(N=72)

R.
 (N=27)

M.
(N=49)

T. 
(N=39)

E.E. 22,18 24,36 21,94 22,28 20,47 22,73 21,06 22,72 20,42

D. 7,39 6,72 7,46 7,55 7,05 7,34 7,51 7,62 6,94

B.R. 30,38 29,7 30,46 30,38 31,33 30,08 31,11 30,53 30,43

Tabla 2 

 Medias 
(N = 94)

H. 
(N=22)

M.
(N=72)

C. P. H 
(N=69)

S. P. 
(N=19)

T. 
(N=61)

R. 
(N=33)

M. 
(N=25)

T. 
(N=23)

E.E. 22,43 22,95 22,27 22,13 23,05 23,03 21,33 21,48 22,56

D. 8,51 9,63 8,16 8,17 9,31 8,73 8,09 8,12 8,3

B.R. 30,05 28,22 30,61 30,4 28,84 29,34 31,36 29,6 29,73
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