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The objective of this research is to determine the association and 

differences between the dimensions of burnout (emotional exhaustion, 

depersonalization and personal fulfillment) in a sample of workers from 

a Higher Education Institution in the state of Sonora. For this purpose, 

a descriptive, quantitative and correlational investigation was carried 

out, applying a non-experimental design. It was found that the 

personnel of the institution perceived a level of mild burnout by 33.5%. 

In addition, significant relationships were found between some 

dimensions of burnout; at the same time, significant differences were 

obtained between these dimensions.  
Copy Right, IJAR, 2017,. All rights reserved. 

…………………………………………………………………………………………………….... 

Introduction:- 
El trabajo es un medio esencial para el desarrollo de la vida humana (Jahan, 2015). No sólo es una actividad que 

demanda esfuerzo, sino también, la expresión de conocimientos, habilidades y aprendizajes, las cuales permiten la 

manifestación de capacidades orientadas para afrontar los desafíos de la actividad laboral (Neffa, 1999). En la 

actualidad, la estructura del empleo y las condiciones laborales se están adaptando, lo que ha provocado cambios 

importantes en el lugar de trabajo y el mercado laboral (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2016).  

 

Dichos cambios, se presentan en el ámbito económico, social, psicológico, demográfico, político y ecológico, y 

tienen lugar en todo el mundo obligando a las organizaciones a evaluar de nuevo los conceptos de trabajo y estrés 

(Freudenberger, 2001). De esta manera, como consecuencia, el hombre ha carecido de alternativas que le permitan 

enfrentar las presiones laborales, los ritmos acelerados de producción, las exigencias de los mercados altamente 

competitivos, entre otros procesos que caracterizan el medio social actual; por lo tanto, en el individuo aparece el 

estrés (Fonseca, 2008). 

 

Dentro de los principales antecedentes del estrés, es posible destacar diferentes estudios. Uno de los pioneros fue 

Walter Cannon, quien utilizó el término homeostasis para referirse al mantenimiento del equilibrio interno, donde el 

organismo realiza respuestas adaptativas con el fin de mantener la salud (Lozoya, 2011). Posteriormente, Hans Selye 

desarrolló el Síndrome general de adaptación (SGA), que condujo al estudio del estrés en las funciones cerebrales, 

mismo que definió como una respuesta inespecífica del cuerpo a cualquier solicitud de cambio (Organización 

Internacional del Trabajo, 2016). Mientras que Lazaruz y Folkman (1984), explicaron el proceso mental de los 

factores del estrés mediante la postulación de la Teoría de evaluación cognitiva. 
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Respecto al estudio del estrés laboral en México, la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos 

(AMEDIRH), al estudiar a dicha variable, encontró que el estrés es un factor que detona el ausentismo laboral, 

problema que en México alcanza costos superiores a 5% de la nómina de las empresas (Mendoza, 2016).En ese 

sentido, la Universidad Autónoma de México (UAM) enumera las principales causas del estrés laboral, señalando 

como principal fundamento el sistema capitalista actual; asimismo, indica que el 75% de los trabajadores mexicanos 

lo padecen, colocando a México en el primer lugar del mundo en cuanto a estrés laboral, seguido por China 73% y 

Estados Unidos 59%, según una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud (Vera, 2013). 

 

Cabe señalar que este padecimiento en México reduce el 13% de la productividad según la firma consultora en 

administración de riesgo y capital humano denominada AON. De la misma manera, de acuerdo con datos del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en México 43% de los adultos sufre estrés (Hernández, 2014). Esta 

premisa impacta directamente la economía de las naciones, que representa pérdidas de entre 0.5 y 0.3% del Producto 

Interno Bruto de cada nación, esto según la OIT (Rodríguez y Moreno, 2015).Por lo que, el estrés es considerado 

como la “pandemia” del siglo XXI, siendo este un fenómeno frecuente en el mundo del trabajo (Caprarulo  2007; 

citado en Peiró, 2009). Mismo que, surge de la relación de la persona con el medio laboral y aparece de manera 

progresiva como consecuencia del esfuerzo de adaptación inadecuada del trabajador a la realidad que le supera 

(OIT, 2016).  

 

De esta manera, cuando el trabajador experimenta un estrés laboral crónico; se presenta el estrés ocupacional o el 

síndrome de “Burnout”, el cual es considerado como una respuesta emocional que se manifiesta través de 

sentimientos y actitudes con implicaciones nocivas en el trabajador y la organización a (Maslach 1996 ; Peiró 2001); 

siendo este considerado un síndrome tridimensional, el cual distingue las dimensiones de agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal (Maslach, 1996).  Esto último pone énfasis en que tales factores son 

claramente diferenciados tanto teóricamente como empíricamente; no obstante, no se encuentra la suficiente 

evidencia que lo sustente.  

 

Evidencia empírica como muestra que existe cierta relación entre las diferentes dimensiones del burnout (e.g. 

Maslach, 2009; Martínez 2010; Zapata 2012). Tomando en cuenta que el componente individual básico del burnout 

-el agotamiento emocional- se refiere al desgaste físico y emocional que representa un trabajo, pérdida progresiva de 

la energía, sobrecarga laboral, por lo tanto, cuando se desarrolla un exceso de la anterior dimensión se presenta la 

segunda dimensión, es decir la despersonalización. Cabe señalar que esta última engloba los sentimientos de 

indiferencia, cinismo, falta de compromiso, donde el trabajador se reduce a realizar el mínimo esfuerzo, por 

consecuencia, carece de motivación. Lo anteriormente descrito se traduce en sentimientos de incompetencia, falta de 

logros e ineficacia profesional, generando como resultado el componente de evaluación del burnout la dimensión de 

realización personal.  

 

No obstante, la evidencia empírica todavía no es suficiente para explicar la relación entre dichas dimensiones, ni 

mucho menos la diferencia entre éstas. Lo anterior da hincapié a la realización de estudios para poder explicar dicho 

fenómeno de una manera más extensiva. Es así que surge las siguientes interrogantes de investigación: ¿Cómo se 

relacionan las dimensiones del burnout? ¿Cómo se diferencian las dimensiones del burnout? Para atender a dicha 

cuestión, se presentan las siguientes hipótesis de estudio:  

 

H1: Las dimensiones del burnout se correlacionan de manera significativa y positiva. 

H2: Existen diferencias estadísticas significativas entre las dimensiones del burnout. 

 

Revisión De La Literatura:- 
Estrés:- 

El estrés es una problemática de gran relevancia e interés de estudios por parte de los investigadores en la salud. Sin 

embargo, no existe un consenso sobre la definición de esta variable y sus propiedades, incluso se ha mencionado que 

el término ha ido evolucionando en función a su aplicación y estudio (Miranda, 2008). No obstante, Cannon (1929), 

Selye (1956), McGrath (1976; citado en Luceño, García, Rubio y Díaz, 2004), Landy y Trumbo (1976), coinciden 

en que el estrés es una reacción del organismo humano a su medio ambiente; refiriéndose a las interacciones que un 

individuo pueda tener con su entorno, donde se genera una respuesta adaptativa por parte del mismo. 
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En ese sentido, el estrés es un fenómeno que se refiere a la adaptación del individuo ante las situaciones de su 

ambiente, dicho término fue aceptado por la Real Academia de la Lengua concebido como una reacción de un 

individuo vivo, o alguno de sus órganos o aparatos, que por exigir un rendimiento muy superior al normal, los pone 

en riesgo de enfermarse (Galán y Camacho, 2012). 

 

El origen del término del estrés se le atribuye a Hans Selye (1956), donde al observar a los pacientes de una clínica, 

presentaban los mismos síntomas de ansiedad, cansancio, angustia y depresión, trastornos que podían ser atribuidos 

a los esfuerzos del organismo para responder al estrés, considerándolo como un conjunto coordinado de reacciones 

fisiológicas ante cualquier forma de estímulo nocivo. A tales sucesos, lo denominó Síndrome General de Adaptación 

(SGA). A partir de dicha investigación, Hans Selye definió al estrés ante la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como la respuesta general del organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante (OMS, 

2008). 

  

Asimismo, el estrés ha sido entendido como una respuesta adaptativa del organismo ante las situaciones externas de 

su entorno, tal como lo define Ivancevick y Matteson (1985; citado en Atalaya, 2014), como una situación o un 

evento externo que plantea a la persona especiales demandas físicas y/o psicológicas. En el mismo sentido, Kreitner 

y Kinicki (2003; citado en Gonzalez, 2008) se referían al estrés como una respuesta adaptativa mediatizada por las 

características individuales, mientras que Fontana (1992; citado en Ayala, 2014) consideraba al estrés como una 

exigencia de las capacidades de adaptación de mente y cuerpo. Por lo que, dichos autores interpretan que los efectos 

del estrés se encuentran relacionados a las características de cada individuo, produciendo un estado de tensión y 

presión que se origina ante situaciones exigentes. 

 

De la misma manera, para Davis y Newstrom (1987), el estrés es considerado como un estado de sobreexcitación de 

las emociones individuales, los procesos del pensamiento y las condiciones físicas. A su vez, mencionan que cuando 

dichos factores son excesivos, pueden intervenir en la capacidad del individuo para enfrentarse a su medio. Por lo 

cual, dicho término se aplica generalmente a las presiones que tienen los individuos en la vida diaria. 

 

Por último, para Schultz (1998; citado en González, 2008), desde un sentido psicológico consideraba al estrés como 

un trastorno que causa graves daños físicos y se encuentra generalizado con la vida del hombre moderno. Por lo 

tanto, el estrés comúnmente se explica como la respuesta psicofisiológica (mente-cuerpo) que despierta fatiga en el 

organismo, a tal grado que genera un mal funcionamiento y daños corporales. Mientras que, un estresor es entendido 

como cualquier condición que causa una respuesta de estrés (García y Rodríguez, 2002). 

 

Estrés laboral:- 

En la actualidad, los acelerados cambios y avances en relación a la comunicación, tecnología y la globalización, son 

tendencias que se observan en el mundo laboral, mismas que generan una mayor exigencia de capacidades y 

habilidades, para que los trabajadores se mantengan competitivos.  

  

Es así como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que el estrés laboral es una enfermedad que 

ponía en peligro las economías de los países e impactaba la productividad al afectar la salud física y mental de los 

trabajadores. Este padecimiento es producido en el entorno de trabajo causando desequilibrios entre las exigencias 

percibidas y los recursos de un individuo para hacer frente a dichas exigencias ([OIT], 2016). Para el Instituto de 

Trabajo, Salud y Organizaciones ([I-WHO], 2004, p.3), este padecimiento se manifiesta como la relación que puede 

tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades. 

  

Por lo tanto, el estrés laboral se produce cuando los recursos del trabajador no son suficientes para afrontar las 

demandas de su entorno, como consecuencia se generan reacciones adaptativas físicas y emocionales, y de esta 

manera se produce un desequilibrio generando como consecuencia un estado de tensión nerviosa excesiva o 

sobreesfuerzo (Buendía y Ramos, 2001). Asimismo, cuando una persona no tiene las habilidades o competencias 

necesarias que exige una actividad laboral y sobre pasan los límites del trabajador, su bienestar se ve amenazado 

según lo indica la Organización Mundial de la Salud ([OMS], 2008). 

  

Asimismo, Davis y Newstrom (1991; citado en Atalaya, 2014), indican que el estrés se produce cuando los 

trabajadores muestran agotamiento emocional y apatía por el trabajo. Mientras tanto, Koontz (1994; citado en 

Fernández, 2014) señala que el estrés laboral es una consecuencia de cualquier acción o acontecimiento externo que 

establezca demandas psicológicas al trabajador. En tal sentido, el estrés laboral es un estado de tensión constante 
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donde los trabajadores se ve consumidos por los factores externos presentes en el contexto laboral, los cuales al no 

tener la capacidad para afrontar dichas dificultades, aparece este trastorno trayendo como resultado repercusiones en 

la salud. 

  

Cabe mencionar que para diversos autores, el estrés laboral se encuentra relacionado con las demandas presentes en 

el contexto laboral, tal como lo señala Harrison (1978) indicando que el desgaste profesional se produce entre las 

exigencias del entorno y los recursos que posee el trabajador para afrontarlas. También, Karasek (1979; citado en 

Vásquez, Vidal, y Chiang, 2016) explica la relación entre demanda laboral, control y el apoyo social, consideradas 

como variables determinantes en la presencia del estrés laboral (Fernández, 2001). 

  

Por lo tanto, el estrés laboral ha sido un fenómeno de estudio de creciente interés dentro de las organizaciones, esto 

debido a la afectación que la presencia del mismo genera. Cuando una persona se encuentra bajo estrés, le resulta 

complicado mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida personal, presentándose síntomas como irritabilidad, 

incapacidad de relajarse, depresión, que a su vez pueden traer consecuencias negativas como el uso de las drogas, 

tabaquismo, alcoholismo, hasta problemas físicos graves como infartos, dolores de cabeza y tensión arterial (I-

WHO, 2004). 

  

Síndrome de burnout:- 

 El estrés ocupacional, conocido como el síndrome de burnout o el síndrome del “quemado”, se presenta cuando el 

trabajador experimenta un estrés laboral crónico, el cual indica que la situación le ha sobrepasado y ha quedado 

reducida su capacidad de adaptación (Ramos, 1999 citado en Buendía y Ramos, 2001). Cabe señalar que el concepto 

de burnout lo empleó por primera vez Freudenberger (1974), para referirse al estado físico y mental de los jóvenes 

voluntarios que trabajaban en su clínica de Nueva York, observando desmotivación, ansiedad y desgaste en relación 

al trabajo (Buendía Ramos, 2001). No obstante, Maslach (1977) lo dio a conocer ante una convención de la 

Asociación Americana de Psicólogos, en la que conceptualizó el síndrome como el desgaste profesional (Martínez, 

2010). 

  

Como respuesta del individuo ante los factores psicosociales que se presentan en el ámbito laboral de una manera 

prolongada, se desarrolla el síndrome de burnout, el cual consta de  tres dimensiones: el agotamiento emocional 

siendo el elemento que representa el sentimiento individual de un trabajador de sentirse desgastado y sobreexigido 

en su trabajo;  el cinismo o despersonalización mismo que se refiere al endurecimiento y la falta de interés en 

relación a su trabajo y por último la realización personal, el componente de la autoevaluación del burnout, el cual 

define la percepción del individuo en relación a la motivación, satisfacción personal y obtención de logros que le 

genera su trabajo (Pando, 2003 y Maslach, 2009). 

 

Este modelo se basa en el estrés ocupacional, el cual fue definido por  Maslach y Jackson (1982) como un síndrome 

que se caracteriza por el desgaste profesional que el individuo sufre en un ambiente laboral, el Síndrome de Burnout 

es evaluado en torno a la presencia de tres elementos: Agotamiento Emocional, Despersonalización y Baja 

Realización Personal, mismos que se describen a continuación: 

  

Agotamiento emocional: se refiere a disminución y pérdida de recursos emocionales que corresponden a la medida 

del nivel de sentirse abrumado emocionalmente. Por lo que, los trabajadores que padecen este síndrome tienen 

dificultades de enfrentarse a otro día labora, el cual los desgasta física y emocionalmente, al grado que sus 

capacidades se ven reducidas. 

  

Despersonalización: se refiere a las respuestas y actitudes de indiferencia del trabajador ante su ambiente laboral, a 

sus compañeros de trabajo y a las personas que se les presta un servicio. Mismas que se expresan con actitudes 

negativas, cinismo e inestabilidad. 

 

Realización personal: esta dimensión hace referencia a la satisfacción que el trabajador siente al desempeñar su 

trabajo y que tan valiosos lo considera. Cuando el trabajador no se siente competente, o se evalúa negativamente es 

cuando pierde sentido de realización exitosa en su trabajo (Tonon 2003 citado en Zapata 2012). 
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Metodología:- 

El método de estudio en el que se basa la investigación es cuantitativo y correlacional para determinar si existía una 

asociación entre las variables del presente estudio, con un alcance descriptivo, con el fin de caracterizar la variable 

del estrés laboral en el departamento de contabilidad, cuantificando dichas características (Arias, 2006), 

presentándose los resultados del estudio como se obtuvieron. Asimismo, se utilizó un diseño no experimental, 

debido a sólo se observó el fenómeno desde su contexto, para posteriormente analizarlo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). Por último, de corte transversal porque la recolección de los datos solo se obtuvo una vez. 

 

Sujetos de studio:- 

Como prueba empírica, se obtuvo una muestra de 30 trabajadores del departamento de contabilidad de una 

institución de educación superior, con sede principal en Ciudad Obregón, Sonora. De estos, 70% (21 sujetos) son de 

género femenino, mientras que el 30% (9 sujetos) fueron de género masculino. El instrumento de medición se 

entregó físicamente a los participantes, para la recopilación de datos en el mes de marzo de 2017 en dicha institución 

educativa. 

 

Instrumento de medición:- 

El instrumento de medición utilizado para la recopilación de datos de la presente investigación, fue el cuestionario 

Maslach Burnout Inventory-General Survey, mejor conocido por sus siglas MBI-GS, y que fue propuesto por 

Maslach y Jackson (1996). Éste distingue tres tipos de dimensiones: agotamiento emocional, misma que describe 

sentimientos de estar abrumado y agotado emocionalmente por las demandas del trabajo; la despersonalización, la 

cual se refiere a la respuesta impersonal y falta de motivación en relación al contexto laboral y; por último, la 

realización personal donde se evalúa los sentimientos de competencia, autoeficacia y realización exitosa en el 

trabajo. Dicho cuestionario consta de dieciséis preguntas, mismas que fueron adaptadas para el presente estudio, en 

donde se utilizó una escala de Likert de siete puntos, las cuales van de izquierda a derecha: (1) Nunca, (2) Muy raras 

veces, (3) En algunas ocasiones, (4) En bastantes ocasiones (5) Frecuentemente, (6) Casi siempre y (7) Siempre. 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se realizó el análisis de la confiabilidad de los constructos y sus 

dimensiones mediante el método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach (α). Los resultados obtenidos 

fueron: agotamiento emocional (α = .83), despersonalización (α = .88) y Realización personal (α = .83). De acuerdo 

a dichos resultados se considera que el instrumento utilizado en esta investigación es confiable para el desarrollo del 

presente estudio. 

  

Resultados:- 
De acuerdo a la información obtenida se puede observar que el nivel de estrés laboral en el departamento contable es 

leve, como se identifica en la dimensión de despersonalización (M = 1.97; DE = 1.31), lo que representa que la 

mayoría de los trabajadores tienen un sentido de pertenencia con la institución, así como con su entorno laboral 

(usuarios, jefes o compañeros de trabajo). De la misma manera, se observa un nivel de estrés laboral leve en la 

dimensión de realización personal (M = 2.30; DE = 1.69), lo cual hace referencia a la autorrealización, 

productividad y competencia que sienten los empleados en el área contable en relación al desarrollo de su trabajo. 

Mientras que en la dimensión de agotamiento emocional, se obtuvo un nivel de estrés laboral medio (M = 2.77; DE 

= 1.37), dicho resultado representa que existe la presencia de sentimientos de estar sobreexigido y vacío de recursos 

emocionales y físicos en su trabajo (Maslach, 2009; ver Tabla 1). 

 

Tabla 1:- Resultados descriptivos por dimension. 

Dimensión M DE % NIVEL
a 

Agotamiento emocional 2.77 1.37 39.62 MEDIO 

Despersonalización 2.30 1.69 32.82 LEVE 

Realización personal 1.97 1.31 28.21 LEVE 

Nota: Los resultados corresponden a una muestra de N=30; %= porcentaje.  Fuente: elaboración propia para efectos 

del presente estudio. 
 

a 
El nivel de estrés laboral se determinó mediante la escala de Mingote y Pérez (2003). La valoración de la escala va 

de 0- 33% (nivel leve), 34%-66% (nivel medio) y 37%-99% (nivel alto). 
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Cabe señalar que para el análisis de los datos obtenidos, se utilizó la escala propuesta por Mingote y Pérez (2003), el 

cual diagnostica el nivel de estrés laboral de acuerdo a los siguientes valores: 0- 33% (nivel leve), 34%-66% (nivel 

medio) y 37%-99% (alto). Para su determinación se procedió a convertir en porcentaje la media obtenida mediante 

una regla de tres. 

 

Respecto a las dos hipótesis de investigación, se realizó correlación de Pearson y ANOVA para medidas repetidas. 

En cuanto a H1 se encontraron relaciones positivas y significativas entre las dimensiones agotamiento emocional y 

despersonalización (r = 619; p = .01), así como realización personal y despersonalización (r = 511; p = .01); no 

obstante, esto no sucedió entre agotamiento emocional y realización personal  (Ver tabla 2). Tales resultados 

corroboran en cierta manera las premisas propuestas por Martínez 2010, Maslach, 2009, Zapata 2012; sin embargo, 

los presentes hallazgos sustentan empíricamente la hipótesis de manera parcial  

 

Tabla 2:- Correlación de Pearson para asociar las tres dimensiones  

Dimensión 1 2 3 

Agotamiento emocional 1 -  

Realización personal 0.222 1 - 

Despersonalización .619
** 

.511
** 

1 

Nota: Los resultados corresponden a una muestra de N=30. Fuente: elaboración propia para efectos del presente 

estudio. 

La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 

 

Por otro lado, en cuanto a H2 –mediante el empleo de ANOVA para medidas repetidas– se encontró la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones del burnout –agotamiento emocional, realización 

personal y despersonalización– con los siguiente valores: F = 194.78; p = 0.001 (Tabla 3). Tales hallazgos dan 

continuidad a los resultados descriptivos mostrados al inicio de esta sección de resultados, donde se observa que la 

dimensión de agotamiento emocional obtuvo los valores más altos. Asimismo, con el fin de revisar los indicadores 

donde existen se presentan tales diferencias, se realizó post-hoc Bonferroni, a través del cual es posible constatar que 

el casi todos los casos hay diferencias significativas (Ver tabla 4). 

 

Tabla 3:- Comparación de las dimensiones de Burnout con ANOVA para  medidas repetidas  

  Agotamiento 

emocional 

  Realización 

personal 

  Despersonalización   F p η
2 

  M DE   M DE   M DE   

Burnout 2.77 0.195   1.97 0.192   2.3 0.241   194.78 0.001 0.87 

Nota: Los resultados corresponden a una muestra de N=30. Fuente: elaboración propia para efectos del presente 

estudio. 

 

Tabla 4:- Post-Hoc Bonferroni  

Medida: MEASURE_1 Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b 

Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b 

(I)factor1   Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 0.796
* 

0.241 0.008 0.182 1.409 

3 0.473 0.195 0.065 -0.022 0.969 

2 1 -0.796
* 

0.241 0.008 -1.409 -0.182 

3 -0.322 0.219 0.453 -0.878 0.233 

3 1 -0.473 0.195 0.065 -0.969 0.022 

2 0.322 0.219 0.453 -0.233 0.878 

Nota: Basada en medidas marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, se desprende evidencia suficiente para determinar que el 

nivel del estrés laboral del departamento contable es leve a excepción del agotamiento emocional con un nivel de 

estrés medio. Dichos hallazgos concuerdan con el estudio realizado en una institución de educación superior 
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tecnológica de Yucatán al personal administrativo (Madero et al., 2013), donde los resultados fueron semejantes al 

prevalecer el nivel bajo de estrés laboral, mismos que pueden ser asociados con la presencia de estrés positivo o 

Eustrés. 

 

De la misma manera, otra investigación efectuada a los directivos escolares de educación primaria en Durango, 

presentan un nivel leve de estrés laboral, mientras que los indicadores con mayor presencia fueron los de la 

dimensión de agotamiento emocional, en los reactivos de: Me siento cansado y Me siento físicamente agotado, 

mientras que los que se presentan con menor frecuencia son: No tengo energía suficiente para ir a trabajar por la 

mañana (Barraza, 2010), concordando con la presente investigación al ser los de mayor puntuación. Por el contrario, 

un estudio realizado a médicos estudiantes de salud ocupacional se observó en las tres dimensiones niveles de estrés 

altos (medio, alto y muy alto), mismos que requieren de intervención (Franco y Ortiz 2011).  

 

Conclusiones:- 
De las principales razones del interés por el estudio del estrés laboral en las organizaciones, se basa en la relación 

que existe entre dicha variable y la productividad, así como  la satisfacción laboral, lo cual implica una labor por 

parte de la institución para mejorar la calidad de vida en el trabajo (Hernández,1996). Por lo que, hoy en día el estrés 

laboral no puede ser considerado como un problema aislado, al contrario debe de ser reconocido como un problema 

colectivo dentro de las organizaciones por el impacto social y económico que la presencia del mismo genera (OIT, 

2016). 

  

De la misma manera, el interés no solo debe de recaer en la organización, sino el trabajador debe de estar consciente 

de los efectos que causan la presencia del estrés y la afectación que este tiene en su salud. Por lo anterior, se debe de 

concientizar tanto al trabajador como a la organización con el fin de crear una cultura preventiva que tenga por 

objetivo propiciar un entorno de bienestar en el trabajo. 

  

Los hallazgos obtenidos de la presente investigación en relación al estrés laboral, mostraron resultados favorables, al 

cumplir con el objetivo de identificar el nivel de estrés en el departamento contable, donde prevaleció un porcentaje 

promedio de 33.5%, por las tres dimensiones analizadas (agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal), que según la escala de valoración hace referencia a un nivel de estrés laboral leve. 

 

Respecto a las hipótesis puestas a prueba en esta investigación, es posible destacar que en la mayoría de los casos, 

las dimensiones de esta variable se asocian de manera significativa, mientras que por otro lado, sí existen diferencias 

entre éstas. No obstante, los problemas encontrados respecto a la confiabilidad del instrumento empleado y el 

tamaño de la muestra reflejan la necesidad de más estudios que busquen dar respuesta a las preguntas aquí 

planteadas. Asimismo, sería conveniente aplicar nuevamente el cuestionario en tal contexto con el fin de realizar un 

estudio longitudinal. Además, que para próximas investigaciones, ayudaría el asociar a tal variable –el burnout– con 

otras que repercutan en el comportamiento organizacional, tales como cultura y clima organizacional, la satisfacción 

laboral, motivación y el empoderamiento.   

 

Por último, es importante destacar que las organizaciones deben de tomar conciencia de las repercusiones que la de 

la presencia del estrés causa, y por consecuencia crear un ambiente saludable para sus trabajadores (Alvarez, 2015), 

desarrollando políticas y prácticas de salud, con el fin de mejorar las condiciones laborales, donde, la dirección 

juega un papel importante a la hora de dirigir los cambios y promover la salud en el trabajo (Peiró y Rodríguez, 

2008). Para ello, surge la necesidad de mayores estudios que ayuden a explicar de una mejor manera a esta variable 

dentro del ambiente laboral.  
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