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ABSTRACT 

Burnout syndrome can negatively affect workers’ performance. Objective: To determine the prevalence of 
Burnout Syndrome and its impact on the Administrative Performance of the Human Talent at the Chimborazo 
Sports Federation. This study is quantitative, descriptive, and cross-sectional, involving 21 administrative 
workers. The Maslach Burnout Inventory Questionnaire was used to measure burnout, and a Job Performance 
Questionnaire was applied. Descriptive and correlational analyses were conducted. Results showed that 
10 % had high levels of burnout, 14 % medium, and 76 % low. The most affected dimensions were personal 
accomplishment and depersonalization. Job performance was mostly regular (90 %). A significant correlation 
was found between burnout and job performance (r=0,689, p=0,001). Burnout explained 41,7 % of the 
variability in performance. Conclusions: There is an inverse relationship between burnout syndrome and job 
performance in this group of workers. Preventive measures are recommended.
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RESUMEN

El síndrome de burnout puede afectar negativamente el desempeño de los trabajadores. Objetivo: Determinar 
la prevalencia del Síndrome de Burnout y su impacto en el Desempeño Administrativo del Talento Humano 
de la Federación Deportiva de Chimborazo. El presente estudio es de enfoque cuantitativo, descriptivo y 
transversal en 21 trabajadores administrativos. Se aplicó el Cuestionario Maslach Burnout Inventory para 
medir burnout y un Cuestionario de Desempeño Laboral, se realizó análisis descriptivo y correlacional. El 10 
% presentó niveles altos de burnout, 14 % nivel medio y 76 % bajo. Las dimensiones más afectadas fueron 
realización personal y despersonalización. El desempeño laboral fue mayormente regular (90 %). Se encontró 
una correlación significativa entre burnout y desempeño laboral (r=0,689, p=0,001). El burnout explicó el 41,7 
% de la variabilidad del desempeño. Conclusiones: Existe una relación inversa entre el síndrome de burnout 
y el desempeño laboral en este grupo de trabajadores. Se recomienda implementar medidas preventivas.

Palabras clave: Agotamiento Psicológico; Rendimiento Laboral; Personal Administrativo; Deportes.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de burnout es una respuesta al estrés laboral crónico caracterizada por agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal, que suele presentarse en profesionales que brindan servicios 
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y tienen interacción directa con personas.(1) Este síndrome puede afectar negativamente la salud mental y el 
desempeño laboral de los trabajadores.(1,2)

Las tres dimensiones del burnout (agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal) 
han mostrado relaciones consistentes con diversos indicadores de desempeño, como la calidad del servicio, 
la satisfacción de los usuarios, el ausentismo y la rotación.(3,4,5) Estudios previos en diferentes contextos 
laborales han encontrado asociaciones significativas entre la presencia de burnout y un menor desempeño de 
los trabajadores.(6,7,8)

En el ámbito deportivo, los entrenadores son un grupo ocupacional vulnerable al burnout debido a los 
múltiples estresores a los que están expuestos. (9), con prevalencias que oscilan entre el 10 % y el 47 %.(10,11) 
Los entrenadores con mayores niveles de burnout presentan peor comunicación con sus deportistas, toman 
decisiones menos efectivas y son más propensos a abandonar su profesión.(12,13)

Sin embargo, hay poca evidencia sobre la prevalencia de burnout y su relación con el desempeño laboral 
en personal administrativo de organizaciones deportivas, quienes cumplen funciones clave para el adecuado 
funcionamiento de estas entidades.(14) y podrían ser vulnerables a desarrollar burnout debido a la alta carga 
laboral, presión y demandas interpersonales.(15)

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia del síndrome de burnout en el desempeño laboral 
del personal administrativo de la Federación Deportiva de Chimborazo (FDCH).(16) Conocer esta relación es 
relevante para identificar factores de riesgo, diseñar estrategias de prevención e intervención, sensibilizar a 
las autoridades deportivas y aportar evidencia sobre la validez transcultural del constructo de burnout en un 
contexto latinoamericano.

MÉTODO
Diseño y población  

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal para obtener información sobre la prevalencia del 
burnout y su relación con el desempeño en un momento específico, sin manipular variables ni hacer seguimiento 
en el tiempo.(17) La población incluyó a los 21 trabajadores administrativos de la Federación Deportiva de 
Chimborazo, sin muestreo probabilístico.(18), esto proporcionó resultados representativos dentro de este grupo 
específico, pero implica limitaciones en cuanto a la generalización de estos hallazgos a otros contextos.

Instrumentos
Para medir el burnout, variable independiente en este estudio, se utilizó el Maslach Burnout Inventory (MBI) 

en su versión para profesionales de servicios humanos,(20) que evalúa tres dimensiones: Agotamiento Emocional 
(AE), Despersonalización (DP) y Realización Personal (RP).(21) Cada dimensión del MBI se clasifica en:

Tabla 1. Niveles de burnout según los puntos de corte 
del manual del MBI.

Bajo Medio Alto

AE ≤ 18 19-26 ≥ 27

DP ≤ 5 6-9 ≥ 10

RP ≤ 33 ≤ 33 ≥ 40

Nota. Rango establecidos y estandarizados del MBI. 
(23,24)

Los puntajes se interpretaron mediante una técnica de semaforización (verde, amarillo, anaranjado, rojo) 
y se utilizaron percentiles para evaluar la intensidad de cada dimensión.(24) El MBI es el instrumento más 
utilizado y validado para medir burnout en contextos laborales, con adecuadas propiedades psicométricas(25,26) 
y evidencias de validez.(27,28)

La variable dependiente de este estudio, el desempeño laboral individual, fue evaluada utilizando el 
Cuestionario de Desempeño Laboral Individual adaptado para población hispana.(30) Este instrumento evalúa 
tres variables específicas: desempeño de la tarea, desempeño contextual y comportamiento contra productivo, 
utilizando una escala de Likert de 5 puntos. Esta escala permite evaluar la eficacia en tareas específicas, 
comportamientos que contribuyen al ambiente laboral, y comportamientos negativos que afectan el 
desempeño. Los puntajes obtenidos se interpretan en tres niveles: bajo, regular o alto. Además, el cuestionario 
ha demostrado valores aceptables de confiabilidad,(31) así como evidencias de validez factorial, convergente y 
discriminante en diferentes muestras.(32,33)

Se realizó un análisis descriptivo y correlacional de las variables utilizando el coeficiente de correlación 
de Pearson y regresión lineal, con un nivel de significancia de 0.05, procesado en SPSS v.25. Las variables 
cualitativas se codificaron como variables binarias para incluirlas en el análisis estadístico.
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Regresión Lineal Múltiple
Para determinar las dimensiones del burnout que predicen el desempeño, se aplicó regresión lineal múltiple, 

verificando los supuestos estadísticos(34,35) de normalidad,(36) homocedasticidad,(37) independencia de errores(38) y 
ausencia de multicolinealidad.(39) Se utilizó el método stepwise para seleccionar los predictores.(40)

El modelo final fue significativo (F(2,18)=10,6, p<0,01), incluyendo las dimensiones de Despersonalización 
(β=0,48, p<0,01) y Realización Personal (β=-0,36, p<0,05) como predictores del desempeño, explicando el 49,5 
% de su varianza (R2 ajustado=0,495), un tamaño del efecto grande.(41) La ecuación resultante fue: 

Desempeño = 76,8 + 0,48(Despersonalización) - 0,36(Realización Personal).

Estos resultados sugieren que la despersonalización y la baja realización personal son las dimensiones del 
burnout que más impactan en el desempeño de esta muestra, en concordancia parcial con estudios previos.
(42,43,44), aunque otros reportan un papel menos consistente de estas dimensiones,(45,46) posiblemente por 
diferencias metodológicas.(47).

A pesar de las fortalezas del análisis, deben reconocerse limitaciones como el diseño transversal, el 
pequeño tamaño muestral y la falta de medidas objetivas de desempeño. Se sugieren estudios longitudinales 
con muestras más grandes y diversas fuentes de evaluación. No obstante, los resultados tienen implicaciones 
prácticas, sugiriendo que las intervenciones en organizaciones deportivas deberían enfocarse en reducir la 
despersonalización y aumentar la realización personal de los trabajadores.(48,49)

Tabla 2. Coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple
Variable B SE B β t p
Constante 76,8 8,42 - 9,12 <0,001
Despersonalización 0,48 0,15 0,48 3,20 0,005
Realización Personal -0,36 0,14 -0,36 -2,57 0,019
Nota. B = coeficiente no estandarizado; SE B = error estándar de B; β = 
coeficiente estandarizado; t = estadístico t; p = valor p. R2 ajustado = 0,495, 
F (2, 18) = 10,6, p < 0,01.

La tabla 2 muestra los coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple obtenido. Las variables predictoras 
incluidas fueron Despersonalización y Realización Personal. Los coeficientes no estandarizados (B) indican 
el cambio en la variable dependiente (Desempeño) por cada unidad de cambio en la variable predictora, 
manteniendo constantes las demás. Los coeficientes estandarizados (β) permiten comparar la importancia 
relativa de cada predictor. Los valores t y p indican la significancia estadística de cada coeficiente. El R2 
ajustado muestra la proporción de varianza del Desempeño explicada por el modelo, y el estadístico F y su valor 
p indican la significancia global del modelo.

RESULTADOS 
Características de la población

La población de estudio incluyó 21 trabajadores administrativos de la Federación Deportiva de Chimborazo, 
con una edad promedio de 41,1 años (DE=9,9), siendo el 57,1 % hombres y el 42,9 % mujeres. La mayoría 
estaban casados (61,9 %) y tenían una antigüedad laboral media de 7,9 años (DE=7,9). Estos datos son similares 
a los reportados en otros estudios con personal administrativo deportivo deportivas.(50,51), aunque la mayor 
proporción de hombres podría reflejar la segregación ocupacional por género en este sector. (52,53)

Prevalencia del síndrome de burnout
En cuanto a la prevalencia de burnout, el 10 % del personal administrativo presentó un nivel alto, el 14 

% un nivel medio y el 76 % un nivel bajo, indicando que el 24 % tiene sintomatología moderada a severa. 
Esta prevalencia es comparable a la hallada en estudios previos con muestras similares(54,55) Aunque algunas 
investigaciones han reportado prevalencias más altas en entrenadores deportivos(56,57) y árbitros.(58) 

Al analizar las dimensiones del burnout mediante percentiles, se observó que las más afectadas fueron la 
baja realización personal (Pc 48) y la despersonalización (Pc 23). Un percentil 48 indica que el 52 % de los 
encuestados experimenta niveles bajos de realización personal, mientras que un percentil 23 significa que 
el 77 % presenta altos niveles de despersonalización. El agotamiento emocional se ubicó en un nivel medio 
(Pc 37), con un 63 % de los encuestados experimentando agotamiento emocional significativo. Estos hallazgos 
coinciden parcialmente con otros estudios en entrenadores(60) y árbitros(61), sugiriendo que los sentimientos de 
ineficacia, frustración y actitudes negativas son las manifestaciones más frecuentes de burnout en este grupo. 
Las diferencias en el orden y magnitud de las dimensiones podrían deberse a factores contextuales y personales 
específicos de cada muestra,(62) como la presión por resultados y falta de apoyo en entrenadores organizacional.
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(63), o la exposición a conflictos y agresiones en árbitros.(64) Los niveles de burnout para todos los casos se 
explican en base a los puntos de corte del manual del MBI detallados en la Tabla 1.

Tabla 3. Niveles de burnout según dimensiones (percentiles).
Dimensión Percentil Nivel
Baja realización personal 48 Alto
Despersonalización 23 Alto
Agotamiento emocional 37 Medio
Nota. Un percentil más bajo en despersonalización y agotamiento emocional indica mayor gravedad de 
burnout.

La tabla 3 muestra los niveles de burnout de la población estudiada según las tres dimensiones del MBI, 
expresados en percentiles. Se observa que la baja realización personal y la despersonalización se ubicaron en 
un nivel alto, mientras que el agotamiento emocional se situó en un nivel medio, de acuerdo con los puntos de 
corte establecidos en el manual del instrumento. Esto sugiere que los sentimientos de ineficacia, frustración y 
actitudes negativas hacia los demás fueron las manifestaciones más prevalentes de burnout en este grupo de 
trabajadores administrativos.

Factores asociados al burnout
En base al análisis correlacional aplicado a las variables, se determinó que los factores sociodemográficos y 

laborales asociados a mayores niveles de burnout, se encontró que la edad entre 36 y 45 años (p<0,01), el sexo 
masculino, el estado civil casado/divorciado y la antigüedad laboral de 2 años (p<0,04) se relacionaron con 
puntajes más altos en las dimensiones del MBI. Estos resultados son consistentes con estudios previos que han 
identificado variables personales y contextuales como factores de riesgo para el burnout, como la edad media, 
posiblemente por mayores demandas y conflictos entre roles; el sexo, con más despersonalización en hombres y 
agotamiento emocional en mujeres, quizás por estereotipos y desigualdad en tareas domésticas; el estado civil 
casado/divorciado, tal vez por acumulación de estresores y falta de tiempo de ocio; y la antigüedad laboral 
intermedia (2-5 años), posiblemente por mayor vulnerabilidad tras la fase inicial hasta desarrollar mejores 
estrategias de afrontamiento. Sin embargo, el diseño transversal y el pequeño tamaño muestral limitan las 
conclusiones sobre causalidad y requieren estudios longitudinales más grandes.

Niveles de desempeño laboral
Respecto al desempeño laboral, solo el 10 % obtuvo un nivel alto y el 90 % un nivel regular, sugiriendo que la 

mayoría cumple con estándares mínimos, pero sin sobresalir (Tabla 1). El desempeño de tarea fue alto en el 95 
%, pero el contextual y el contra productivo fueron regulares en el 100 % y 71 % respectivamente, coincidiendo 
con otros estudios en muestras similares. Esto podría deberse a falta de incentivos, sobrecarga, ambigüedad 
de rol, escasez de recursos, y a que el desempeño contextual y contra productivo son más sensibles a variables 
disposicionales y actitudinales.

Relación entre burnout y desempeño
Los resultados de este estudio muestran una correlación de 0,689 (p<0,01) entre burnout y desempeño, 

indicando una relación fuerte según los estándares de Cohen. Esto difiere de los meta-análisis previos que han 
encontrado correlaciones moderadas, generalmente entre 0,26 y 0,46. Sin embargo, el burnout en este estudio 
explicó el 41,7 % de la varianza en el desempeño laboral (R2 0,417, p<0,01), lo cual es un tamaño del efecto 
considerable (Tabla 4).

Estos resultados respaldan el impacto negativo del burnout sobre el rendimiento laboral y su importancia 
como predictor del desempeño, apoyando así la hipótesis del estudio. No obstante, el diseño transversal no 
permite establecer causalidad y el uso de medidas auto reportadas puede introducir sesgos, por lo que se 
requieren estudios longitudinales con múltiples fuentes de evaluación.

Tabla 4. Correlación y regresión entre burnout y desempeño 
laboral
Variable r R2 p
Burnout - Desempeño 0,689 0,417 <0,01
Nota. r = coeficiente de correlación de Pearson; R2 = coeficiente 
de determinación.

DISCUSIÓN 
Los hallazgos de este estudio muestran una prevalencia significativa de burnout en niveles moderados a altos 
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en el personal administrativo de una organización deportiva ecuatoriana. Se observó una relación inversa entre 
el burnout y el desempeño laboral. La baja realización personal y la despersonalización fueron las dimensiones 
más afectadas del burnout. Estos hallazgos concuerdan con investigaciones previas sobre la presencia del 
burnout en ocupaciones de servicio y sus consecuencias negativas para el bienestar y la productividad.(1,2), 
así como con estudios en el contexto deportivo.(9,10,11) Además, se identificaron factores sociodemográficos y 
laborales asociados al burnout, como la edad media, el sexo masculino, el estado civil casado/divorciado y la 
antigüedad laboral intermedia, similares a los reportados en la literatura.(50,51,52,53)

Respecto al desempeño, la mayoría mostró un nivel regular, con puntajes más bajos en las dimensiones 
contextual y contra productiva, posiblemente por factores organizacionales adversos.(54,55) El hallazgo más 
relevante fue la relación inversa entre burnout y desempeño, con una correlación moderadamente fuerte y un 
gran porcentaje de varianza explicada, en línea con la evidencia meta-analítica.(1,2,42) Esto implica la necesidad 
de que las organizaciones monitoreen y prevengan activamente el burnout, implementando estrategias a nivel 
individual, interpersonal y organizacional.(48,49)

A pesar de las limitaciones del estudio, como el diseño transversal, el pequeño tamaño muestral y 
el uso exclusivo de medidas de autoinforme, los hallazgos tienen implicaciones teóricas, respaldando la 
conceptualización del burnout como un síndrome con consecuencias negativas para el desempeño, y prácticas, 
subrayando la importancia de prevenir el burnout y promover un entorno laboral saludable en las organizaciones 
deportivas.

CONCLUSIONES
El estudio encontró una prevalencia significativa del síndrome de burnout (24 % en niveles moderados a altos) 

y una relación inversa con el desempeño laboral en el personal administrativo de una organización deportiva 
ecuatoriana. La baja realización personal y la despersonalización fueron las dimensiones más afectadas del 
burnout. Además, se identificaron algunos factores sociodemográficos y laborales asociados a mayores niveles 
de burnout, como la edad media, el sexo masculino, el estado civil casado/divorciado y la antigüedad laboral 
intermedia.

Estos hallazgos resaltan la importancia de prevenir y manejar el burnout en las organizaciones deportivas, 
no solo por el bienestar de los trabajadores, sino también por su impacto en la efectividad organizacional. 
Se recomienda implementar estrategias de intervención a nivel individual (entrenamiento en habilidades de 
afrontamiento), interpersonal (apoyo social) y organizacional (rediseño de puestos, cultura de cuidado) para 
reducir el burnout y mejorar el desempeño.

Asimismo, se sugiere realizar más investigaciones con diseños longitudinales, muestras más grandes y diversas, 
y múltiples fuentes de evaluación para superar las limitaciones de este estudio y esclarecer los mecanismos 
subyacentes a la relación entre burnout y desempeño. Las organizaciones pueden utilizar estos resultados para 
implementar sistemas de vigilancia, prevención y cuidado de la salud ocupacional que contribuyan tanto al 
desarrollo individual como organizacional.
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