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Compromiso laboral como factor protector ante el burnout en el 
abordaje del maltrato contra infancias y adolescencias 

Work Engagement as a Protective Factor against Burnout in Addressing Child 
and Adolescent Maltreatment 

Resumen

Equipos técnicos que abordan el maltrato hacia las infancias y adolescencias quedan expuestos a 
realidades de violencia que pueden afectar su salud y donde intervienen factores protectores y de 
riesgo. Este estudio presentó tres objetivos específicos: describir el burnout en equipos técnicos 
que abordan el maltrato hacia infancias y adolescencias, analizar si existen relaciones entre las 
dimensiones de burnout y de compromiso laboral en dichos equipos técnicos, y evaluar si existen 
diferencias significativas según la antigüedad laboral en las dimensiones del burnout y compromiso 
laboral. Se trabajó desde un enfoque no experimental, transversal y de alcance correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 32 integrantes de un programa para el abordaje del maltrato en 
infancias y adolescencias. Se empleó la adaptación argentina de la Escala de Compromiso Laboral 
(Spontón et al., 2012) y la adaptación argentina del Inventario de Burnout de Maslach (Gilla et al., 
2019). La mayoría, el 78.10 %, no presentó riesgo de burnout, un 18.80% denotó riesgo de presentarlo 
y el 3.10% registró las tres condiciones de burnout. A su vez, las dimensiones de compromiso 
laboral (vigor, dedicación y absorción) se correlacionaron negativamente con dos dimensiones 
del burnout: agotamiento emocional y despersonalización. Por último, se hallaron puntajes 
significativamente mayores en la realización personal en aquellos con más años de antigüedad. Se 
reflexiona sobre el rol protector del compromiso laboral y de la antigüedad, facilitando el proceso 
de resiliencia en contextos laborales de abordaje del maltrato hacia infancias y adolescencias.
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Abstract

Technical teams addressing maltreatment towards children and adolescents are exposed to realities of violence that 
can affect their health, involving both protective and risk factors. The study presented three specific aims: 1) To 
describe burnout in workers addressing maltreatment in childhood and adolescence. 2) To analyze whether there 
are relationships between the dimensions of burnout and work engagement in these workers. 3) To evaluate if 
there are significant differences according to work experience in the dimensions of burnout and work engagement. 
A non-experimental correlational study was carried out. The sample consisted of 32 workers from a program 
addressing maltreatment in childhood and adolescence. Data was collected regarding the Argentine adaptation of 
the Utrecht Work Engagement Scale (Spontón et al., 2012) and the Argentine adaptation of the Maslach Burnout 
Inventory (Gilla et al., 2019). The majority, 78.10%, did not present burnout risk, while 18.80% showed burnout 
risk and 3.10% experienced all three burnout conditions. In turn, the dimensions of work engagement (vigor, 
dedication and absorption) were negatively correlated with two dimensions of burnout: emotional exhaustion and 
depersonalization. Finally, significantly higher scores were found in personal accomplishment for those with more 
years of work experience. The study reflects on the protective role of work engagement and work experience, 
facilitating the resilience process in work contexts addressing child and adolescence maltreatment.

Keywords: Child Maltreatment Intervention, Work Engagement, Burnout, Resilience.

El maltrato hacia infancias y adolescencias como un aspecto de la violencia intrafamiliar implica 
entornos familiares traumatizantes y multidisruptivos (Taborda & Sadurní, 2023). De esta manera, se 
delinea como una problemática compleja, heterogénea y multidimensional que requiere de un abordaje 
integral (Muela, 2008). Por otro lado, los equipos técnicos interdisciplinarios que se abocan a este 
fenómeno cotidianamente se contactan con el sufrimiento humano y recorren numerosas historias 
traumáticas de violencia, agresión e incluso muerte, suscitando sentimientos de injusticia, desamparo y 
angustia. Dichas vivencias pueden afectar individual o colectivamente a los profesionales que conforman 
estos equipos (Losada & Marmo, 2020). 

En este sentido, diversos autores postulan que estas personas trabajadoras quedan expuestas a una 
sobrecarga emocional. Esta situación aumenta el riesgo de presentar síndrome de burnout, que suele ser 
un predictor de dos fenómenos habituales en el abordaje del maltrato: rotación profesional e intención de 
abandonar el puesto de trabajo (Cantera & Cantera, 2014; Hinds & Giardino, 2020; O’Hara et al., 2020; 
Prost & Middleton, 2020; World Health Organization, 2022). 

Maslach y Jackson (1981) definen al síndrome de burnout como una respuesta frente al estrés 
laboral crónico. Esta se manifiesta mediante tres componentes principales: una sensación de agotamiento 
emocional, despersonalización y procesos de devaluación del propio rol profesional con escasa 
realización personal. En primer lugar, el agotamiento emocional es una dimensión que hace referencia al 
sentimiento de encontrarse saturado emocionalmente debido al trabajo. Se asocia al cansancio y fatiga 
que surgen del contacto constante con otras personas, manifestándose tanto física como psíquicamente. 
Es un estado que se describe a menudo como la incapacidad de dar más de uno mismo a los demás. En 
segundo lugar, la despersonalización significa adoptar respuestas frías, impersonales, distantes y 
deshumanizadas hacia los pacientes, lo que puede causar actitudes y sentimientos negativos, incluso 
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cínicos, al punto extremo de visualizarlos como responsables de sus problemas (Maslach & Jackson, 
1981). Algunos autores, como Hinds y Giardino (2020) relacionan esta dimensión con la fatiga por 
compasión, caracterizándola como una reducción de la empatía y desensibilización hacia las vivencias 
del paciente (Hinds & Giardino, 2020). En tercer lugar, una reducida realización personal se vincula a 
sentimientos de incompetencia, fracaso y falta de eficacia al llevar a cabo el trabajo. Ello puede promover 
una profunda desilusión e insatisfacción con los logros laborales alcanzados (Maslach & Jackson, 1981). 

Las consecuencias de este síndrome son potencialmente graves, no solo para el personal e 
institución sino también para los destinatarios del servicio. Estas pueden conducir hacia cierto deterioro 
en la calidad de atención que se les brinda (Freudenberger, 1974; Lovo, 2020; Maslach, 1976; Maslach 
& Jackson, 1981). 

Un concepto vinculado a este desgaste laboral observado en quienes trabajan con víctimas de 
violencia, especialmente con las infancias y adolescencias maltratadas, es el estrés traumático secundario 
(Behnke et al., 2020; Dagan et al., 2016; O’Hara et al., 2020; Sheehan et al., 2024). Es un tipo de 
estrés que resulta de la exposición indirecta a las situaciones traumáticas de sus pacientes durante el 
proceso de atención o intervención (Ludick & Figley, 2017). Implica la transferencia y adquisición de 
estados afectivos negativos y cognitivos disfuncionales, con síntomas similares al trastorno de estrés 
postraumático (Passmore et al., 2019). Se han observado correlaciones significativas y positivas entre el 
burnout y el estrés traumático secundario en estos contextos de atención del maltrato contra niños, niñas 
y adolescentes (Brady, 2017; Passmore et al., 2019; Rienks, 2020).

Asimismo, se han delimitado algunos factores de riesgo en este entorno de trabajo para estas 
problemáticas de salud entre los que se destacan: la sensación frecuente de sobrecarga de tareas, agobio y 
carencia de apoyo en el contexto laboral (Brady, 2017; Griffiths & Royse, 2017; Soto-Rosales & González-
Losada, 2018), poco reconocimiento e insuficientes oportunidades para practicar el autocuidado por 
parte de las autoridades (Griffiths & Royse, 2017), ausencia de supervisión profesional o insatisfacción 
con la supervisión recibida (Griffiths et al., 2017; Sheehan et al., 2024), falta de directrices claras de los 
coordinadores del equipo, escasa formación sobre atención a víctimas de maltrato, dificultades en la 
comunicación y descoordinación entre diversas instituciones que abordan un mismo caso (Sheehan et 
al., 2024; Sigad et al., 2019), largas jornadas laborales como prestación del servicio de guardia (Letson 
et al., 2020), exposición a la muerte de pacientes a causa del maltrato (Karakchian et al., 2021) e historia 
personal de maltrato en la infancia (Bosk et al., 2020; McFadden et al., 2014; Tehrani, 2018). 

Sin embargo, no toda persona que trabaja en la problemática de maltrato hacia esta población 
vulnerable presenta comprometida su salud (Priolo et al., 2020). Este hecho posibilita pensar en factores 
protectores e incluso en un concepto más amplio: el de la resiliencia. Se la concibe como un conjunto de 
procesos intrapsíquicos y sociales que se construyen a lo largo del tiempo. De esta manera, depende de 
ciertas cualidades del proceso interactivo del sujeto con otros seres humanos (Melillo & Suárez, 2001; 
Rutter, 1995). Es válido mencionar que contiene dos condiciones: en primer lugar, la exposición a una 
amenaza significativa, fuente de estrés o adversidad severa; mientras que, en segundo lugar, el logro de 
una adaptación positiva en el proceso de desarrollo (Luthar et al., 2000). 
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El Modelo Multisistémico de Resiliencia propuesto por Liu et al. (2017) permite comprender esta 
variable a nivel laboral y profesional. El modelo describe que esta se fomenta a través de tres dimensiones: 
intraindividuales, interpersonales y socioecológicas. Podría plantearse que las relaciones establecidas 
entre compañeros y directivos, incluyendo diversos aspectos como la comunicación, cohesión, apoyo, 
formarían parte de la dimensión interpersonal. Por su parte, las políticas, encuadre y procedimientos 
vigentes en la organización o institución conformarían la dimensión socioecológica. 

En los últimos años, se ha estudiado qué componentes intraindividuales, interpersonales 
y socioecológicos favorecen los procesos de resiliencia en contextos de atención del maltrato hacia 
niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, se destaca la importancia de contar con apoyo social fuera del 
ámbito laboral (Brady, 2017; Letson et al., 2020) y dentro del entorno de trabajo; es decir, contención y 
colaboración mutua entre los compañeros y autoridades o coordinadores (Brend & Collin-Vézina, 2022; 
Letson et al., 2020; Priolo et al., 2020; Rienks, 2020; Russ et al., 2020). En esta línea, la empatía con los 
compañeros ha sido identificada como vital en la prevención del trauma secundario y burnout (Losung 
et al., 2021). 

A su vez, se han delimitado factores educativos, tales como participar en actividades de formación en 
torno al maltrato infantil (Cain & Gautreaux, 2022); asistir a jornadas informativas sobre la problemática 
de salud en estos contextos laborales, como burnout o trauma secundario (Bosk et al., 2020; Ireland & 
Huxley, 2018; Whitt-Woosley & Sprang, 2023); y contar con la posibilidad de supervisar los casos junto 
con un sentimiento de confianza hacia el supervisor (Russ et al., 2020; Wymer et al., 2020). De la mano 
de ello, la antigüedad laboral resguarda la salud mental en esta población. Más específicamente, a mayor 
cantidad de años de experiencia en el trabajo, se denotan aumentos en la autoconfianza y autoeficacia, 
aumento en los niveles de sentido (Wymer et al., 2020) y satisfacción laboral (Griffiths & Royse, 2017) y 
menores niveles de trauma secundario (Dagan et al., 2016) y de burnout (Hussein, 2018; Letson et al., 2020). 

Hacia un nivel más intraindividual, se ha delimitado como factor protector a la autodeterminación, 
regulación emocional, conciencia de las limitaciones personales, asertividad y una administración 
eficiente del tiempo (Truter & Fouché, 2020). También, se reconoce como facilitador de salud mental 
a los comportamientos de autocuidado y a la participación cotidiana en aficiones (Letson et al., 2020; 
Rienks, 2020; Sheehan et al., 2024). Ireland & Huxley (2018) identificaron algunas de esas conductas: 
mantener una dieta saludable, asistir a psicoterapia, tomar los días correspondientes de descanso o hacer 
descansos en el trabajo, establecer límites adecuados con respecto a los horarios de la jornada laboral, 
además de diversificar la carga y cantidad de casos complejos. Vale mencionar que Miller et al. (2018) 
registraron que, si bien estas conductas devienen del profesional, se ven influenciadas por la organización 
como, por ejemplo, por la situación económica, pues se trata de comportamientos significativamente 
menos frecuentes bajo dificultades económicas. 

Finalmente, uno de los factores estudiados ha sido el compromiso laboral, que comprende 
tanto aspectos inter como intrapersonales. Es entendido como un estado positivo, afectivo-cognitivo y 
persistente relacionado con el trabajo y caracterizado por tres dimensiones: vigor, dedicación y absorción 
(Schaufeli et al., 2002). El vigor se refiere a altos niveles de energía y resistencia mental mientras se 
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trabaja, junto con el deseo y voluntad de invertir esfuerzo en lo que se está realizando, aun cuando 
aparecen dificultades. La dedicación alude a la implicación unida a sentimientos de significación, 
entusiasmo, inspiración, orgullo y desafío por el trabajo. Por otra parte, la absorción hace referencia a la 
concentración en el trabajo que conlleva la sensación de que el tiempo “pasa volando” y a dificultades para 
desconectarse de lo que se está haciendo debido a fuertes dosis de disfrute (Salanova & Llorens, 2008).

En estudios recientes, se ha reconocido la importancia de ciertas variables vinculadas a las 
dimensiones del compromiso laboral en personal que aborda la problemática del maltrato hacia niños, 
niñas y adolescentes. Se reconoce como esencial construir y mantener un objetivo y visión en común 
(Brend & Collin-Vézina, 2022), una percepción satisfactoria en torno al clima y al puesto de trabajo 
(Soto-Rosales & González-Losada, 2018), altos niveles de motivación hacia la consecución de metas de 
la institución junto con la percepción de un claro sentido en el rol profesional (Passmore et al., 2019) y 
deseos de entrega hacia la tarea (Hussein, 2018; Passmore et al., 2019). Truter & Fouché (2020) destacan 
como fundamental el compromiso y sentido de responsabilidad hacia niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad. 

Es importante mencionar que no se ha dado con estudios nacionales que consideren en detalle las 
tres dimensiones del burnout y del compromiso laboral en contextos específicos de abordaje del 
maltrato. Sin dudas, se trata de un tipo de violencia que ha ido en aumento en Argentina en los 
últimos años, sobrecargando a los profesionales. Dicha problemática se vio agravada por las medidas 
de aislamiento social propias de la pandemia por COVID-19 (UNICEF, 2021; Volnovich, 2021). 
Ello habilita a repensar en torno a los recursos actuales de los trabajadores en los servicios de 
protección de infancias y adolescencias, sentando las bases para posibles programas de prevención y 
acompañamiento hacia los equipos técnicos. Lo expuesto no solo se sustenta desde la importancia de 
proteger la salud mental del personal, sino en que de ella dependerá la calidad del servicio brindado 
a niños, niñas y adolescentes y a sus familias en situación de extrema vulnerabilidad. En función de 
los antecedentes revisados, se plantearon tres objetivos de investigación: describir el burnout en 
equipos técnicos que abordan el maltrato hacia infancias y adolescencias, analizar si existen 
relaciones entre las dimensiones de burnout y de compromiso laboral en dichos equipos técnicos, y 
evaluar si existen diferencias significativas según los años de antigüedad laboral en las dimensiones del 
burnout y compromiso laboral. 

Método
Diseño 

Se trabajó desde un enfoque no experimental, con metodología cuantitativa transversal y alcance 
de tipo correlacional (Hernández & Mendoza, 2018).

Participantes 

El muestreo empleado fue no probabilístico intencional dirigido (Hernández & Mendoza, 2018). 
La muestra estuvo constituida por un total de 32 integrantes de equipos técnicos de un programa provincial 
para el abordaje integral del maltrato en infancias y adolescencias. Como criterios de inclusión, se tuvo en 
cuenta que integraran este programa de la ciudad de Mendoza, Argentina, con una antigüedad mínima 
de un año. 

http://www.rcps-cr.org
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En cuanto al sexo, 29 (90.63%) fueron mujeres y solo 3 (9.37%) fueron hombres. La media de 
edad fue de 39.03 años (DT = 7.26), con un mínimo de 25 años y un máximo de 59 años. En relación 
con el rol laboral, la mayoría de las mujeres eran profesionales licenciadas en psicología. También, 
formaron parte licenciadas en trabajo social y operadoras. Los tres hombres participantes eran médicos. 
Finalmente, con respecto a la antigüedad, más del 80% contaba con más de 6 años de antigüedad. Estos 
datos pueden observarse en detalle en la Tabla 1.

Tabla 1
Antigüedad y rol laboral de los participantes en términos de frecuencias y porcentajes (n = 32)

f %
Antigüedad laboral De 1 a 5 años 5 15.60

De 6 a 10 años 17 53.10
Más de 10 años 10 31.30

Rol laboral Lic. en Psicología 16 50.00
Lic. en Trabajo Social 10 31.26
Médicos 3 9.37
Operadores 3 9.37

Instrumentos 

Cuestionario Sociodemográfico ad hoc. Con él, se preguntó sexo, edad, rol que desempeña en el programa 
de abordaje del maltrato y su antigüedad en el mismo. 

Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach et al., 1986). Se empleó la adaptación argentina para 
profesionales de salud mental de Gilla et al. (2019). Es un instrumento de autoadministración que 
evalúa burnout mediante sus tres dimensiones: agotamiento emocional (AE), despersonalización (DP) y 
realización personal (RP). Se conforma por una escala tipo Likert en donde para cada ítem se debe elegir 
entre 7 niveles de puntuación (desde 0 = “nunca”, hasta 6 = “todos los días”). Las puntuaciones de las 
primeras dos dimensiones son directamente proporcionales a la intensidad del burnout, es decir, a mayor 
puntuación obtenida en los ítems de estas dimensiones, mayor será el riesgo de burnout del sujeto. Al 
contrario, la realización personal es inversamente proporcional, por lo que, a mayor puntuación en dicha 
dimensión, menor será el riesgo de burnout. En cuanto a la validación argentina, esta mostró índices 
aceptables de ajuste comparativo (CFI = .87), de Tucker-Lewis (TLI = .86), del error cuadrático medio 
de aproximación (RMSEA = .06) y del residuo cuadrático medio estandarizado (SPMR = .07). Ante ello, 
Gilla et al. (2019) concluyen que resulta ser una escala válida y fiable para evaluar las tres dimensiones 
que conforman el burnout en profesionales de la salud mental en Argentina. 
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Utrecht Work Engagement Scale (UWES) (Schaufeli et al., 2002). Se utilizó la adaptación argentina de 
Spontón et al. (2012). Permite conocer el nivel de compromiso laboral mediante las tres dimensiones que 
lo conforman: vigor, dedicación y absorción. Implica una escala tipo Likert en donde para cada ítem se 
debe elegir entre 7 posiciones (desde 0 = “nunca”, hasta 6 = “siempre”). La adaptación argentina observó 
valores óptimos y aceptables de consistencia interna (valores α comprendidos entre .69 y .90). 

Procedimiento 

En primer lugar, se obtuvo un dictamen favorable por parte de un comité de ética local. Se lograron 
las autorizaciones correspondientes en un programa provincial para la prevención y atención del maltrato 
en la infancia, niñez y adolescencia. 

En segundo lugar, se inició el proceso de recolección de datos. Autoridades de dicho programa 
distribuyeron un formulario en línea a los diversos trabajadores de los equipos técnicos que cumplieran 
con los criterios de inclusión. En una primera sección, se les informaba sobre el estudio y en qué 
consistía su participación y se solicitaba el consentimiento informado. Allí, se les especificaba que era 
totalmente voluntario y que los datos serían confidenciales. Tras dar el consentimiento, podían acceder a 
las secciones siguientes compuestas los tres cuestionarios previamente descriptos. Por último, luego del 
análisis de datos, se realizó una devolución de los resultados obtenidos. Este se entregó a las autoridades 
del programa provincial mediante un informe escrito con lenguaje claro y sencillo. 

Análisis de datos

Para el análisis de datos se empleó el Procesador estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) 
25.0. Se evaluó la normalidad de las variables, es decir, de las tres dimensiones del burnout (agotamiento 
emocional, realización personal y despersonalización) y de los tres factores del compromiso laboral 
(vigor, absorción y dedicación) mediante el cálculo de la asimetría y la curtosis. Producto del análisis, se 
halló una distribución normal; los valores fueron adecuados, según la literatura, entre +2 y -2 (George & 
Mallery, 2011), por lo que se trabajó con estadística paramétrica. De forma más específica, para el primer 
objetivo solo se emplearon estadísticos descriptivos.

Para el segundo objetivo, se utilizó la prueba de correlación de Pearson. Vale aclarar que la 
intensidad de la correlación se clasificó de acuerdo con los criterios de Funder y Ozer (2019), cuyos 
valores son: r = .05 (efecto muy pequeño), r = .10 (efecto pequeño), r = .20 (efecto medio), r = .30 
(efecto grande), r = .40 (efecto muy grande). 

En el tercer objetivo, se aplicó la prueba ANOVA clásica. Previo a ella, se verificó el supuesto de 
homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene. El valor p no fue significativo en ninguno 
de estos casos, por lo que se consideró varianzas homogéneas y se procedió con la ANOVA estándar sin 
correcciones (Field, 2013). A su vez, se tuvo en cuenta el tamaño del efecto eta cuadrado parcial (η² p), 
ya que es el que suele recomendarse para muestras más pequeñas. Fueron considerados como pequeños, 
medianos o grandes, según los siguientes valores respectivos: 0.01, 0.06 y 0.14 (Cárdenas & Arancibia, 
2014). Finalmente, en las pruebas post hoc Bonferroni se consideró el coeficiente de Cohen (d) para el 
tamaño del efecto, el cual fue considerado pequeño (d > 0.20), mediano (d > 0.50) o grande (d > 0.80), 
según la teoría (Cohen, 1988).
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Resultados 
Para el primer objetivo, sobre describir el burnout en equipos técnicos que abordan el maltrato 

hacia infancias y adolescencias, se calcularon los puntajes brutos y percentiles de cada una de las 
dimensiones. Esto se observa en la Tabla 2.

Tabla 2
Puntajes brutos y percentiles de las dimensiones de burnout (n = 32)

PB PP
Agotamiento emocional 13 25

21 50
29 75

Despersonalización 1 25
3 50
6 75

Realización personal 36 25

40 50

43 75

Ello permitió, en un segundo momento, determinar cuáles participantes reunían las tres condiciones 
de burnout (alto nivel de agotamiento emocional y de despersonalización unido a un bajo nivel de 
realización personal); identificar quiénes presentaban solo dos de esos indicadores, lo que podría indicar 
riesgo de burnout; y registrar el porcentaje de participantes que no tendrían riesgo de burnout, pues no 
presentaban ninguna condición o solo una. Como se visualiza en la Tabla 3, solo uno de los participantes 
cumplía con las tres condiciones de burnout; se trataba de un médico con solo tres años de antigüedad.

Tabla 3
Participantes con burnout, con riesgo de burnout y sin riesgo de burnout en términos de 
frecuencias y porcentajes (n = 32)

F %
Con indicadores de burnout 1 3.12%
En riesgo de burnout 6 18.76%
Sin riesgo de burnout 25 78.12%
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Por otra parte, seis participantes se encontraban en riesgo de burnout, es decir, presentaban al 
menos dos de las tres condiciones. De esos seis, tres mostraron un alto nivel de agotamiento emocional y 
un bajo nivel de realización personal, mientras que los otros tres registraron un alto nivel de agotamiento 
emocional junto a una alta despersonalización. Por lo tanto, en todos los casos estuvo presente el 
agotamiento emocional. 

Finalmente, los 25 participantes restantes no obtuvieron riesgo de burnout. De ese total, 10 
manifestaron una sola condición: cuatro obtuvieron alta despersonalización, cinco denotaron un bajo 
nivel de realización personal, y solo en un caso se identificó alto agotamiento emocional. 

El segundo objetivo consistía en analizar si existen relaciones entre las dimensiones de burnout y 
de compromiso laboral en dichos equipos técnicos. Considerando las tres dimensiones de cada variable, 
se hallaron seis correlaciones estadísticamente significativas. Específicamente, las dimensiones de 
agotamiento emocional y despersonalización de la escala del burnout se relacionaron negativamente con 
cada una de las dimensiones del compromiso laboral: vigor, dedicación y absorción. 

Lo anterior implica que, a mayor grado de vigor, dedicación y absorción, los profesionales 
presentaban menores niveles de agotamiento emocional y de despersonalización. En las seis correlaciones, 
la intensidad implicó un efecto muy grande (Funder & Ozer, 2019). Ello se detalla en la Tabla 4. Vale 
aclarar que no se observaron relaciones significativas entre la dimensión de realización personal del 
burnout con las dimensiones del compromiso laboral.

En cuanto al tercer objetivo, sobre evaluar si existen diferencias significativas según los años de 
antigüedad laboral en las dimensiones del burnout y compromiso laboral, a partir de la prueba ANOVA 
clásica se registraron dos diferencias estadísticamente significativas según los años de antigüedad laboral 
en una de las dimensiones del burnout: realización personal (F (2,29) = 8.89; p < .001; η2p = 0.38), con 
un tamaño del efecto grande. El análisis post hoc Bonferroni reveló que las diferencias se producían, 
por un lado, entre el grupo de participantes con una antigüedad de 1 a 5 años y el grupo de participantes 

Tabla 4
Relaciones significativas entre dimensiones del burnout y del compromiso laboral (n = 32)

Agotamiento emocional Despersonalización
Vigor R -.626 -.659

p .001 .001

Dedicación R -.619 -.690
p .001 .001

Absorción R -.475 -.582

p .006 .001
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con una antigüedad de 6 a 10 años; fue mayor el puntaje en realización personal en quienes presentaban 
una antigüedad de 6 a 10 años (t = 2.90; p < .05; d = 1.48). Por otro lado, se observó una diferencia 
entre el grupo de participantes con una antigüedad de 1 a 5 años, y el grupo de participantes con una 
antigüedad de más de 10 años, siendo mayor el puntaje en realización personal en quienes presentaban 
una antigüedad mayor a 10 años (t = 2.21; p < .001; d = 2.31). El tamaño del efecto de Cohen fue grande 
en ambas diferencias. Esto se observa en detalle en Tabla 5.

Tabla 5
Diferencias significativas en la realización personal según años de antigüedad (N=32)

Antigüedad M (DT) F p

Realización personal

De 1 a 5 años (n = 5) 1 2 35.40 (4.98)

8.89 .001De 6 a 10 años (n = 17) 1 41.35 (4.18)

Más de 10 años (n = 10) 2 44.70 (3.19)

Nota. 1 2 = diferencia significativa en el análisis post hoc Bonferroni (p < .05).

Discusión 
En cuanto al primer objetivo (describir el burnout en equipos técnicos que abordan el maltrato 

hacia infancias y adolescencias), podría pensarse que, tal como exponen diversos estudios, son 
trabajadores expuestos diariamente a situaciones de violencia hacia una población vulnerable que podría 
suscitar en ellos mismos sentimientos de injusticia y desamparo, así como desatar una intensa angustia. 
Dicha sobrecarga emocional los posiciona en un lugar de alto riesgo de presentar síndrome de burnout 
(Cantera & Cantera, 2014; Hinds & Giardino, 2020; Losada & Marmo, 2020; O’ Hara et al., 2020; 
Prost & Middleton, 2020; Sheehan et al., 2024; World Health Organization, 2022). Ello podría explicar 
los motivos por los cuales un 18.76% denotó al menos dos indicadores (alta despersonalización, alto 
agotamiento emocional o baja realización personal) y un 3.12% presentó los tres criterios. 

Sin embargo, cerca del 80% de los participantes registró solo uno o bien, ninguno de los indicadores, 
lo que permitiría inferir ausencia de riesgo de burnout en todos ellos. A pesar de la cotidiana exposición 
a la problemática de maltrato, parecería ser que la salud psíquica de la mayoría de los trabajadores que 
formaron parte del estudio no está comprometida. Es decir, un alto porcentaje denota bajos niveles de 
agotamiento emocional, logrando contactarse emocionalmente con sus responsabilidades laborales; bajos 
niveles de despersonalización, brindando un trato humanizado, empático y sensible hacia los pacientes 
o destinatarios del servicio; y óptimos niveles de realización personal, que los habilitaría a sentirse 
competentes y eficaces en su rol (Hinds & Giardino, 2020; Maslach & Jackson, 1981). Ello garantizaría, 
en gran medida, una buena calidad de atención a la población de familias, niños, niñas y adolescentes 
(Freudenberger, 1974; Maslach, 1976; Maslach & Jackson, 1981). 

Los resultados permiten reflexionar sobre el proceso de resiliencia. Frente a una exposición diaria 
a una fuente de estrés y sobrecarga emocional negativa, la mayoría de estos trabajadores logran una 
adaptación positiva en su puesto laboral (Luthar et al., 2000; Rutter, 1995). 
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Cabe mencionar que la resiliencia depende de ciertas cualidades internas del ser humano, es decir, 
de procesos intrapsíquicos, así como de procesos sociales que se van conformando a lo largo del tiempo 
(Melillo & Suárez, 2001; Rutter, 1995). Ante ello, es necesario repensar en aquellos múltiples factores que 
interactúan como facilitadores de salud mental y que la preservan del desgaste en este lugar de trabajo. 

A partir del segundo objetivo (analizar si existen relaciones entre las dimensiones de burnout y 
de compromiso laboral en dichos equipos técnicos), es posible distinguir al compromiso laboral como 
uno de los factores protectores frente al burnout en estos participantes. Más específicamente, las tres 
dimensiones del compromiso laboral (vigor, dedicación y absorción) se asociaron negativamente con 
el agotamiento emocional y la despersonalización. Por lo que, a mayor nivel de vigor, dedicación y 
absorción, menor nivel de agotamiento emocional y despersonalización. 

En primer lugar, el vigor hace referencia a altos niveles de energía y resistencia mental durante la 
realización de la actividad laboral, de la mano de una fuerte voluntad de invertir esfuerzo en esa tarea, 
incluso ante dificultades (Salanova & Llorens, 2008; Schaufeli et al., 2002). Si bien no se ha dado con 
estudios previos donde se examine la función específica del vigor en torno al burnout, los resultados 
obtenidos en la presente investigación podrían vincularse con los hallazgos recientes de Truter y Fouché 
(2020). Estas autoras describen a la autodeterminación como una variable protectora ante el desgaste, la 
cual es una fuerza que deviene del interior del sujeto y lo impulsa a llevar a cabo una tarea hasta lograr 
el resultado deseado, sorteando y superando los obstáculos que puedan devenir. 

A su vez, esta dimensión de vigor podría vincularse con otras dos que han sido identificadas como 
preventivas ante el burnout en estudios previos. Por un lado, la importancia de tener en claros los objetivos 
laborales (Brend & Collin-Vézina, 2022): la voluntad de invertir esfuerzo debe estar direccionada. Por 
otro lado, con la motivación necesaria para la consecución de dichas metas, más aún ante adversidades o 
dificultades durante el camino (Passmore et al., 2019). 

En segundo lugar, la dedicación puede ser entendida como factor amortiguador ante el agotamiento 
emocional y la despersonalización. Si bien no se hallaron estudios anteriores sobre el burnout centrados 
particularmente en esta dimensión, es decir, en la implicancia laboral que envuelve sentimientos de 
significación, inspiración, orgullo y desafío por el trabajo (Salanova & Llorens, 2008), se han considerado 
otras variables que previenen el desgaste y, a su vez, se vinculan a nivel teórico. Entre ellas, podría nombrarse 
la capacidad para encontrarle sentido al trabajo, lo que permite poner en valor su tarea, por lo que se la 
asume con un entusiasmo significativo, facilitando la salud mental del trabajador (Passmore et al., 2019). 

Por último, la absorción sería la otra dimensión del compromiso laboral que resguarda frente al 
agotamiento y despersonalización. Conlleva tanto la sensación de que el tiempo “pasa volando” como a 
dificultades para desconectarse de lo que se está haciendo debido a fuertes dosis de disfrute (Salanova & 
Llorens, 2008; Schaufeli et al., 2002). Los resultados podrían relacionarse con un estudio relativamente 
reciente en el cual se destaca a la satisfacción laboral como variable clave para prevenir el estrés y 
desgaste. Dicha satisfacción guarda estrecha relación con la percepción de agrado y placer resultante de 
la realización del trabajo (Soto-Rosales & González-Losada, 2018). 

Desde el Modelo Multisistémico de Resiliencia (Liu et al., 2017), se podría ubicar a estas tres 
dimensiones del compromiso laboral principalmente en la categoría de aspectos intraindividuales 
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del proceso de resiliencia. Sin embargo, se debe destacar que se ven influenciadas, en gran medida, 
por variables interpersonales (por ejemplo, comunicación y apoyo con compañeros y directivos) 
y socioecológicas (por ejemplo, recursos económicos, ciertas políticas y reglas de la institución). Es 
necesario, por ende, entender al proceso de resiliencia de estos trabajadores como dinámico, interactivo y 
multidimensional. El vigor, la dedicación y la absorción pueden estar dependiendo de las relaciones con 
sus compañeros y autoridades, así como del encuadre y contexto socioeconómico de la organización. 

Con respecto al tercer objetivo (evaluar si existen diferencias significativas según los años de 
antigüedad laboral en las dimensiones del burnout y compromiso laboral), se hallaron diferencias 
significativas a nivel del burnout. Fue mayor la puntuación en la dimensión de realización personal en 
aquellos participantes con una antigüedad de entre 6 a 10 años y más de 10 años, en comparación con 
participantes que presentaban una antigüedad entre 1 a 5 años. Si se considera la definición de la dimensión 
de realización personal, los resultados obtenidos significarían que los años de antigüedad fortalecen 
los sentimientos de competencia y eficacia a nivel laboral, acompañados de una percepción de mayor 
satisfacción con el desempeño y logros obtenidos (Maslach & Jackson, 1981). Podría pensarse que una 
larga permanencia en el puesto de trabajo implica mayor experiencia que enriquece el conocimiento sobre 
la temática y práctica laboral. Al mismo tiempo, esto posibilita mayor pericia, es decir, habilidades para 
resolver con acierto, facilidad y rapidez las situaciones que se presentan, aumentando la autoconfianza y 
autoeficacia y habilitando mayores niveles de satisfacción y sentido con respecto al trabajo (Griffiths & 
Royse, 2017; Wymer et al., 2020). Lo descrito funcionaría como un factor que resguarda frente al estrés 
y burnout, como ya lo han mencionado diversos autores (Dagan et al., 2016; Hussein, 2018; Letson et 
al., 2020). 

Por último, los resultados descritos permiten considerar que una mayor cantidad de años 
abordando problemáticas de maltrato en infancias y adolescencias posibilita alcanzar mayores niveles de 
formación en torno a la temática en espacios educativos, tanto formales como informales, y sumar más 
espacios de supervisión. Todo ello brindaría herramientas fundamentales para el quehacer profesional, 
favoreciendo la realización en el trabajo y disminuyendo el riesgo de desgaste (Cain & Gautreaux, 
2022; Russ et al., 2020; Wymer et al., 2020). Los resultados obtenidos refuerzan la importancia del 
proceso dinámico de la resiliencia en contextos laborales, especialmente en entornos de exposición 
cotidiana a vivencias traumáticas de pacientes. Concretamente, se registró que las tres dimensiones 
del compromiso laboral (vigor, dedicación y absorción) se asocian negativamente con el agotamiento 
emocional y la despersonalización en trabajadores que abordan el maltrato en infancias y adolescencias. 
A partir de ello, podría deducirse que aquellas tres dimensiones funcionan como un factor protector 
frente al burnout. Además, los años de antigüedad en este campo específico proporcionan una mayor 
experticia, favoreciendo la salud mental de quienes atienden esta problemática, y aumentan los niveles 
de realización personal. 

Como limitaciones del estudio, es importante destacar, por un lado, el reducido tamaño de la 
muestra, lo que puede afectar la generalización de los resultados. Por otro lado, si bien las variables 
evaluadas han permitido una reflexión sobre los procesos de resiliencia, este constructo no fue medido 
de manera directa en la investigación, lo que no posibilita un análisis exhaustivo de la resiliencia en el 
abordaje del maltrato hacia infancias y adolescencias. 
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Para futuras investigaciones, se sugieren cuatro posibles caminos. En primer lugar, examinar en 
profundidad la variable resiliencia en esta población, midiéndola directamente, con sus componentes 
internos y externos. En segundo lugar, sería interesante llevar a cabo estudios longitudinales con el fin 
de evidenciar la evolución a lo largo del tiempo de las variables estudiadas. En tercer lugar, aumentar 
el tamaño muestral permitiría realizar comparaciones entre diferentes tipos de trabajadores, tales como 
operadores, médicos, licenciados en psicología, entre otros. Por último, sería valioso estudiar a quienes 
abordan la problemática de maltrato desde diversas instancias, no solo en la etapa inicial de prevención 
y abordaje. Podrían sumarse aquellos profesionales de cuidados alternativos, donde niños, niñas y 
adolescentes han ingresado a un hogar o acogimiento familiar por el alto nivel de riesgo psicofísico 
existente en la familia de origen. En esos contextos, el rol profesional requiere de otras competencias 
específicas para facilitar la reestructuración o reconfiguración vincular y posibilitar el reintegro familiar 
y su consecuente seguimiento.

Para finalizar, es esencial mencionar que el estudio y el cuidado de esta población requieren de una 
constante reflexión. De ella depende la calidad de atención que se les brinda a niños, niñas y adolescentes 
en situación de extrema vulnerabilidad. 
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