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Resumen
Introducción: Niveles altos de estrés pueden provocar el burnout con efectos negativos para la persona, siendo más acusado 

y frecuente en ámbitos laborales como el docente. Asimismo, la inteligencia emocional y el estilo de humor se relacionan 

con su aparición, duración e intensidad. Objetivo: Analizar este síndrome en docentes, así como el grado de predicción que 

la inteligencia emocional y los estilos de humor tienen en él. Método: Se utilizará un diseño de tipo predictivo transversal. 

La muestra se compone de 196 docentes. Resultados: Se encontró una relación entre aspectos de la inteligencia emocional y 

los estilos de humor con el burnout. El análisis de regresión mostró que la regulación emocional predice en parte el burnout 

profesional y que la evaluación de las propias emociones y el humor afiliativo explican parte del burnout relacionado con el 

alumnado. Discusión: La inteligencia emocional, especialmente la relacionada con el uso y la regulación de las emociones, y 

el estilo de humor adaptativo se relacionan de forma negativa y predicen un menor burnout en los docentes, por lo que estos 

podrían beneficiarse de la capacitación en inteligencia emocional como parte de las estrategias de prevención y tratamiento. 

Palabras clave: Burnout; docente; inteligencia emocional; humor; manejo del estrés.

Burnout in teachers: predictive role of emotional intelligence and humor

Abstract
Introduction: high levels of stress can cause burnout with negative effects for the person, being more pronounced and 

frequent in work environments such as teachers. Emotional intelligence and humor style are related to its appearance, 

duration and intensity. Objective: to analyze this syndrome in teachers, as well as the degree of prediction that emotional 

intelligence and humor styles have on it. Method: Cross-sectional predictive design. The sample consists of 196 teachers. 

Results: a relationship was found between aspects of emotional intelligence and humor styles with burnout. The regression 

analysis showed that emotional regulation partly predict professional burnout and that the evaluation of one’s own 

emotions and affiliative mood explain part of the student-related burnout. Discussion: Emotional intelligence, especially 

that related to the use and regulation of emotions, and adaptive humor style are negatively related and predict less burnout 

in teachers, so they could benefit from intelligence training. emotion as part of prevention and treatment strategies. 
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tuaciones, si van acompañadas además de una falta 
de apoyo social y de recompensas, pueden derivar 
en el síndrome de burnout (Díaz & Gómez, 2016).  El 
sufrimiento del burnout en un nivel alto y a lo lar-
go del tiempo deriva en consecuencias negativas, 
tanto a nivel profesional como personal (Skaalvik 
& Skaalvik, 2011). Sin embargo, la investigación se 
ha centrado en mayor medida en el estudio del bur-
nout en otros ámbitos laborales, como el sanitario, 
quedando aún un largo camino por recorrer en el 
contexto educativo debido a su reciente incorpo-
ración como ámbito afectado (Mónico et al., 2018). 

Las aún escasas investigaciones centradas en 
el ámbito docente, dejan entrever una dificultad 
en la interpretación y diagnóstico del burnout en 
docentes. Principalmente, se han centrado en las 
variables personales (edad, situación familiar), 
psicológicas (motivación, inteligencia emocional) 
y académico-profesionales (volumen de estudian-
tes, asignaturas), que se relacionan con este sín-
drome (Castillo et al, 2017; Mónico et al., 2017; Pena 
& Extremera, 2012). Los resultados han sido, en 
cierta medida, dispares. Esto podría tener relación 
con el uso de escalas distintas a la hora de evaluar 
el burnout en el contexto docente.

La inteligencia emocional, según Mayer et al. 
(2016), es la competencia para sentir, expresar y 
comprender las emociones, tanto propias como 
ajenas. Los niveles altos de inteligencia emocional 
se asocian con una gran cantidad de beneficios a 
nivel personal y socioemocional. Además, se ha 
estudiado su efecto a la hora de reducir el estrés 
laboral y, por ende, el síndrome del burnout (Ex-
tremera et al., 2007). El estudio de la relación en-
tre las habilidades emocionales y este síndrome 
se encuentra en pleno auge en los últimos años. 
Algunos autores, como Schoeps et al. (2021) han 
encontrado una asociación negativa y significati-
va entre la claridad del estado de ánimo y la repa-
ración emocional con el burnout, mediada por el 
afecto negativo. Los propios docentes reconocen 
que las dimensiones de la inteligencia emocional 
son un eficaz recurso a la hora de desarrollar su la-
bor educativa de manera óptima y que, por tanto, 
promueve un ambiente laboral saludable física y 
psicológicamente (Cejudo & López-Delgado, 2017; 
Federici & Skaalvik, 2012). De ahí que sea necesario 
estudiar el impacto de este tipo de inteligencia en 

Introducción

El burnout o síndrome del quemado puede origi-
narse por niveles elevados de estrés. En 1986, Mas-
lach y Jackson lo definieron como un trastorno 
adaptativo derivado del estrés laboral continuado 
(Esteras et al., 2014). Sus consecuencias afectan de 
manera negativa a la persona, ya que se asocia con 
un cansancio extremo, tanto a nivel físico como 
psíquico y emocional. Uno de los grupos labora-
les que sufre un mayor estrés es el docente y de 
ahí que sea un motivo de gran preocupación den-
tro del sistema educativo. El ámbito educativo va 
cambiando y avanzando rápidamente, debido, en 
principio, a las transformaciones sociales y tecno-
lógicas, así como a las reformas legislativas. Esto 
supone que los profesionales deban adaptarse 
para ofrecer al alumnado una educación de cali-
dad, actualizada y funcional que supere los límites 
del ámbito escolar.

Pese a que el estrés persistente es un factor pre-
dictor de este síndrome en el ámbito docente, hay 
estudios que ponen de relieve que este no es el úni-
co aspecto relacionado con la aparición del burnout 
(Pinel-Martínez, Pérez-Fuentes & Carrión-Martínez, 
2019). El equipo docente a menudo siente una gran 
responsabilidad, al implicarse a nivel tanto social 
como emocional, lo cual puede derivar en un ago-
tamiento si no se gestiona de manera eficaz (Igle-
sias et al., 2018; Philippe et al., 2019; Rodríguez & 
Fernández, 2012), así como en una falta de motiva-
ción, entusiasmo o estabilidad emocional (Gloria 
et al., 2013). Los profesionales de la educación se 
ven obligados a gestionar eficazmente sus propias 
emociones para ser competentes en su labor do-
cente (Lee & Yin, 2011). Las emociones positivas de 
los docentes se asocian con una mejor calidad de su 
práctica educativa y, en consecuencia, con un me-
jor aprendizaje del alumnado (Ruzek et al., 2016).

Estudios previos en diferentes etapas educati-
vas, desde Infantil hasta Bachillerato, han identifi-
cado que los docentes sienten, por un lado, que no 
cuentan con la formación y los recursos necesarios 
para atender adecuadamente a la diversidad del 
alumnado. Por otro lado, los conflictos que surgen 
cada vez de manera más acusada en el ámbito esco-
lar suponen otro reto al que enfrentarse y que, en 
ocasiones, les superan (Castillo et al., 2017). Estas si-
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al. (2020) encontraron que los dos tipos óptimos se 
relacionaban de manera positiva con la eficacia a la 
hora de gestionar las habilidades emocionales en 
el ámbito laboral docente en todas las etapas edu-
cativas y que, por tanto, es esencial avanzar en la 
formación de los profesionales para desarrollar un 
estilo de humor positivo.

 Ante la falta de una investigación asentada y 
amplia en relación al burnout en docentes y a la 
variabilidad de los resultados obtenidos a partir 
de los estudios realizados, el objetivo principal del 
presente trabajo se centra en el análisis de este sín-
drome en docentes de todas las etapas educativas 
no universitarias en España, así como el grado de 
predicción que la inteligencia emocional y los esti-
los de humor tienen en el burnout docente.

Método

Participantes
La muestra del presente estudio, seleccionada 
mediante un muestreo no probabilístico de con-
veniencia, estuvo formada por 196 profesores de 
educación infantil, primaria, secundaria, bachille-
rato y/o formación profesional de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (77.8% mujeres). La 
edad media de los participantes fue de 43.39 años 
(DT = 10.61) y la experiencia media como profesor 
fue de 17.12 años (DT = 11.05). En el caso de los hom-
bres, la edad media fue de 44.60 años (DT = 9.71) y 
su experiencia media como docente de 17.02 años 
(DT = 11.30); mientras que en el caso de las mujeres 
su edad media fue de 42.98 años (DT = 10.86) y su 
experiencia media como profesora alcanzó los 17.24 
años (DT = 11.06). Durante el curso 2022-23, el nú-
mero de docentes en Extremadura en los diferentes 
niveles preuniversitarios era de 15.893, por lo que, 
con una muestra de 196 y un nivel de confianza del 
90%, el margen de error del estudio es de ±5.83%. 

Instrumentos
Cuestionario sociodemográfico para evaluar las ca-
racterísticas de la muestra (sexo, edad, nivel o nive-
les educativos en los que imparte clase, antigüedad 
como docente y antigüedad en el centro actual).

Copenhagen Burnout Inventory (CBI). El bur-
nout en profesores se midió mediante el CBI 

el ámbito educativo, así como promover una for-
mación destinada al trabajo de la misma en los do-
centes (Hopman et al., 2018). Docentes capaces de 
comprender, expresar y regular las emociones de 
manera eficaz se sienten más competentes para lo-
grar sus propósitos laborales, se relacionan de ma-
nera eficaz con los diferentes agentes de la comu-
nidad educativa, generan un clima positivo en las 
aulas y reducen su nivel de agotamiento mental y 
emocional (García-Arroyo & Segovia, 2018; Vergara 
et al., 2015). Si bien algunas investigaciones se han 
centrado en la relación entre la inteligencia emo-
cional y el síndrome del burnout, son escasos aún 
los estudios que analizan los procesos psicológicos 
que sustentan dicha asociación. Es por ello que es-
tudios recientes (Schoeps et al., 2021) han comen-
zado a señalar la importancia de reflexionar acerca 
de cuáles son las habilidades emocionales concre-
tas que afectan a las dimensiones del burnout para 
desarrollar así intervenciones eficaces.

El humor se considera una herramienta emocio-
nal óptima para gestionar eficazmente el estrés la-
boral, pero aún ha sido muy poco estudiado (Liao et 
al., 2020). Puede servir como mecanismo para ha-
cer frente de manera adecuada a las emociones, po-
tenciando el bienestar personal al mejorar la salud 
tanto física como psicológica o emocional (Liao et 
al., 2020; Martín, 2001). El humor es multifactorial 
e implica aspectos cognitivos, físicos, socioemocio-
nales y conductuales. Existen diferentes estilos de 
humor, que pueden clasificarse en dos inadapta-
tivos (agresivo -aggressive- y de autodenigración 
o descalificación personal -self-defeating-) y dos 
adaptativos (afiliativo -affiliative- y de automejora 
o mejoramiento personal -self-enhancing) (López 
et al., 2019; Torres-Marín et al., 2018). Dentro de los 
estilos de humor adaptativos, el afiliativo implica 
el hecho de llevar a cabo bromas de una manera 
positiva y amigable socialmente, mientras que el 
de mejoramiento personal involucra el tener una 
visión de la vida humorística, haciendo uso de ese 
humor para afrontar las emociones negativas. En 
cuanto a los estilos inadaptativos, el agresivo supo-
ne el uso del humor como medio de crítica, usando 
las bromas para fastidiar a los demás, y el autode-
nigrante involucra esta disposición para despre-
ciarse a uno mismo y para ocultar sus verdaderas 
emociones. Autores como Yin et al. (2017) o Liao et 
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e.g. “Tengo una buena comprensión de las emocio-
nes de las personas que me rodean”), uso de las emo-
ciones (4 ítems, e.g. “Siempre me animo a mí mismo 
para hacerlo lo mejor que pueda”); y regulación de 
las emociones (4 ítems, e.g. “Me puedo calmar fá-
cilmente cuando me siento enfadado”). Los ítems 
se contestan mediante una escala Likert de siete 
puntos, desde 1 (Completamente en desacuerdo) 
a 7 (Completamente de acuerdo), con un rango de 
puntuaciones para cada una de las subescalas que 
se encuentra entre 4 y 28 puntos, mientras que el 
rango de la puntuación total de la prueba oscila en-
tre 16 y 112 puntos, se entiende que puntuaciones 
mayores implican una inteligencia emocional más 
elevada. Para el presente estudio, la fiabilidad total 
de la escala fue de α = .91; mientras que las subesca-
las de evaluación de las propias emociones, evalua-
ción de las emociones de los demás, uso de las emo-
ciones y regulación de las emociones presentaron 
unos valores de consistencia interna de α = .87 (IC 
95% = .84;.90), α = .85 (IC 95% = .81;.88), α = .89 (IC 95% 
= .86;.91) y α = .89 (IC 95% = .86;.91), respectivamente.

Humor Styles Questionnaire (HSQ). Los estilos 
de humor se evaluaron con el HSQ (Martin et al., 
2003), adaptada al español por Torres-Marín et al. 
(2018). El HSQ consta de 32 ítems divididos en cua-
tro subescalas: humor afiliativo (8 ítems, e.g. “Me 
río y bromeo mucho con mis amigos más cerca-
nos”), humor de auto-mejora (8 ítems, e.g. “Incluso 
cuando estoy solo/a me suelo divertir con las cosas 
absurdas de la vida”), humor agresivo (8 ítems, e.g. 
“Si alguien comete un error, normalmente me bur-
lo de esa persona por ello”) y humor de auto-deni-
gración (8 ítems, e.g. “A menudo intento agradar a 
las personas o trato de que me acepten más dicien-
do cosas divertidas sobre mis defectos, limitacio-
nes o errores”). Los ítems se responden sobre una 
escala Likert de siete puntos, desde 1 (Totalmente 
en desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo), en-
contrándose el rango de las diferentes subescalas 
entre 8 y 56 puntos, se implica que mayores pun-
tuaciones reflejan un nivel más elevado en los di-
ferentes estilos de humor. La consistencia interna 
de la escala de humor afiliativo fue de α = .85 (IC 
95% = .82;.88), la de humor de automejora de α = .77 
(IC 95% = .72;.82), la de humor agresivo de α = .66 (IC 
95% = .58;.73) y la de humor de auto-denigración de 
α = .81 (IC 95% = .77;.85).

(Kristensen et al., 2005), adaptada a población 
española por Molinero-Ruiz, Basart-Gómez y Mon-
cada-Lluis (2013). El CBI evalúa el burnout a través 
de 19 ítems divididos en tres subescalas: burnout 
personal (6 ítems, e.g. “¿Con qué frecuencia estás 
físicamente agotado?”), burnout relacionado con el 
trabajo (7 ítems, e.g. “¿Te sientes agotado al final de 
tu jornada laboral?”) y burnout relacionado con los 
clientes (6 ítems, e.g. “¿Sientes que das más que re-
cibes cuando trabajas con clientes o usuarios?”). El 
cuestionario se adaptó a los sujetos de la presente 
investigación cambiando en la subescala burnout 
relacionado con los clientes los términos clientes o 
usuarios por el término alumnos, de manera similar 
al estudio de Piperac et al. (2021). Para confirmar la 
estructura factorial del CBI tras la adaptación rea-
lizada, se llevó a cabo un análisis factorial confir-
matorio. Los resultados obtenidos tras atender los 
índices de modificación sugeridos por el programa 
indican un ajuste aceptable del modelo. El Índi-
ce de Ajuste Comparativo (CFI) fue de .923, lo cual 
sugiere un buen ajuste del modelo propuesto. De 
manera complementaria, el Índice Tucker-Lewis 
(TLI) obtuvo un valor de .908, también indicando 
un ajuste adecuado. El Error de Aproximación Cua-
drático Medio (RMSEA) fue de .080 (IC 90% = .068; 
.091)), lo que se considera un ajuste razonable. Los 
ítems se contestan a través de una escala Likert de 
cinco puntos, desde 0 (Nunca) a 4 (Siempre), encon-
trándose el rango de las subescalas burnout perso-
nal y burnout relacionado con los clientes entre 
0 y 24 puntos, y el rango de la subescala burnout 
relacionado con el trabajo entre 0 y 28 puntos, im-
plicando a puntuaciones más elevadas un mayor 
burnout. Los coeficientes de consistencia interna 
de las subescalas burnout personal, burnout rela-
cionado con el trabajo y burnout relacionado con 
los clientes para el presente trabajo fueron de α = 
.92 (IC 95% = .90;.93), α = .79 (IC 95% = .74;.83) y α = .82 
(IC 95% = .78;.86), respectivamente.

Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS). 
La inteligencia emocional se evaluó a través de la 
WLEIS (Wong & Law, 2002), adaptada al español 
por Extremera et al. (2019). La WLEIS consta de 16 
ítems divididos en cuatro subescalas: evaluación 
de las propias emociones (4 ítems, e.g. “Tengo una 
buena comprensión de mis propias emociones”), 
evaluación de las emociones de los demás (4 ítems, 
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variables mediante la prueba de Kolmogorov-Smir-
nov. Dado que ninguna de las variables incluidas 
en el estudio seguía una distribución normal, la 
asociación entre las diferentes variables se evaluó 
a través de correlaciones de Spearman, que estima 
la relación monotónica entre variables. Por último, 
con el objetivo de examinar el papel predictor de 
los factores de la inteligencia emocional y de los 
estilos de humor sobre el burnout personal, rela-
cionado con el trabajo y relacionado con los alum-
nos de los profesores, se realizaron tres análisis 
de regresión lineal múltiple. Antes de realizar los 
análisis de regresión, se verificaron los supuestos 
necesarios. La linealidad se comprobó mediante 
diagramas de dispersión parcial para cada varia-
ble independiente; la homocedasticidad, a través 
de la prueba de Levene; la normalidad de los resi-
duos, con la prueba de Kolmogorov-Smirnov; y la 
independencia de los residuos, mediante el esta-
dístico de Durbin-Watson. Finalmente, se descartó 
la presencia de multicolinealidad, ya que todos los 
valores de inflación de la varianza se encontraban 
dentro de los límites recomendados.

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo utili-
zando el paquete estadístico SPSS (versión 28) y el 
programa JAMOVI.

Resultados

En la Tabla 1 pueden observarse los estadísticos 
descriptivos y los índices de asimetría y curtosis. 

Procedimiento
Una de las autoras del estudio se puso en con-
tacto con los directores de diferentes colegios e 
institutos por correo electrónico y teléfono y les 
pidió que invitaran a sus profesores a participar 
en la investigación. Las pruebas se administraron 
mediante un formulario realizado en Google For-
ms. Un enlace a este formulario se hizo llegar a los 
profesores mediante correo electrónico junto con 
una descripción del estudio y sus objetivos. Una 
vez que los participantes accedían al formulario, la 
primera página les presentaba información sobre 
el estudio, dando cuenta de su carácter voluntario 
y anónimo, ya que no se recogía ningún dato que 
pudiera identificar a los participantes. Antes de 
comenzar a cumplimentar las pruebas, los partici-
pantes debían dar su consentimiento a participar 
en la investigación mediante un ítem específico 
creado con este fin. Los participantes no recibie-
ron ningún incentivo.

Diseño y análisis de datos
El diseño de la investigación realizada es de tipo 
predictivo transversal (Ato et al., 2013). En primer 
lugar, se realizó un análisis factorial confirmatorio 
del Copenhagen Burnout Inventory con el objetivo 
de examinar su estructura factorial tras las modi-
ficaciones realizadas en la escala, analizándose los 
índices de ajuste de acuerdo a los criterios propues-
tos por Brown (2015). Posteriormente, se calcula-
ron los estadísticos descriptivos y se examinó la 
normalidad de las puntuaciones de las diferentes 

Tabla 1
Estadísticos descriptivos, asimetría y curtosis

  M DT Asimetría Curtosis

Burnout personal 10.85 5.1 0.213 -0.494

Burnout trabajo 11.13 4.94 0.715 0.145

Burnout alumnos 7.94 4.67 0.437 -.0319

Humor afiliativo 41.57 9.07 -0.306 -0.734

Humor de automejora 36.66 7.52 -0.367 0.617

Humor agresivo 17.48 6.49 1.108 2.582

Humor de autodenigración 25.16 9.29 0.525 -0.038

Evaluación de las propias emociones 23.22 3.61 -1.426 4.266

Evaluación de las emociones de los demás 22.4 3.54 -1.283 3.313

Uso de las emociones 21.36 4.68 -1.057 1.586

Regulación de las emociones 20.6 3.79 -0.890 1.480
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el burnout se realizaron tres análisis de regresión 
lineal múltiple, tomando como variable depen-
diente en cada uno de ellos los tipos de burnout 
estudiados. En relación al burnout personal, la 
única variable incluida en el modelo es el humor 
de autodenigración (β = -.186) que explica un 10.3% 
de la varianza de este tipo de burnout. En cuanto 
al burnout relacionado con el trabajo, se mostró 
como variable predictora única la regulación de las 
emociones (β = -.19-), explicando un total del 8.1% 
de la variabilidad. Por último, la evaluación de las 
propias emociones (β = -.254) y el humor afiliativo 
(β = .141) resultaron predictores del burnout rela-
cionado con los alumnos, explicando un 7.5% de su 
varianza. En los modelos en los que se obtuvieron 
más de una variable predictora se descartó la pre-
sencia de colinealidad al encontrarse los valores de 
tolerancia por encima de 0.1 y los valores inflación 
de varianza por debajo de 10, siguiendo el criterio 
de O’Brien (2007). El estadístico de Durbin-Watson 
presentó valores de entre 1.78 y 2.22, por lo que se 
puede considerar que los errores de medición de 
las diferentes variables explicativas son indepen-
dientes entre sí.

En la Tabla 2 se muestran las asociaciones entre 
las variables incluidas en el estudio evaluadas a 
través de correlaciones de Spearman. Como pue-
de observarse, los tres tipos de burnout evaluados 
presentan correlaciones de signo positivo y de 
intensidad alta según el criterio clásico de Cohen 
(1988). En relación a la asociación entre los factores 
de inteligencia emocional y el burnout, se puede 
observar cómo la evaluación de las propias emo-
ciones, el uso de las emociones y la regulación de 
las emociones muestran correlaciones negativas 
con los tres tipos de burnout, mientras que la eva-
luación de las emociones de los demás presenta co-
rrelaciones con el burnout relacionado con el tra-
bajo y el relacionado con los alumnos, pero no con 
el personal. En relación con los estilos de humor, el 
humor agresivo muestra una correlación positiva 
con el burnout relacionado con los alumnos y el 
humor de autodenigración presenta correlaciones 
también de signo positivo tanto con el burnout re-
lacionado con el trabajo como con el relacionado 
con los alumnos.

Para evaluar la capacidad predictora de la in-
teligencia emocional y los estilos de humor sobre 

Tabla 2
Correlaciones bivariadas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Burnout personal -                    

2.Burnout trabajo .63** -                  

3.Burnout alumnos .46** .65** -                

4.Humor afiliativo -.01 .01 .10 -              

5.Humor de automejora -.04 -.04 -.08 .06 -            

6.Humor agresivo -.01 .09 .19** .01 .01 -          

7.Humor de 

autodenigración
.14 .15* .15* .05 .33** .50** -        

8.Evaluación de las propias 

emociones
-.20** -.18* -.29** .01 .18* -.20** -.20** -      

9.Evaluación de las 

emociones de los demás
-.05 -.21** -.18* .03 .20** -.30** -.21** .45** -    

10.Uso de las emociones -.20** -.18* -.18* .02 .32** -.18* -.15* .55** .40** -  

11.Regulación de las 

emociones
-.22** -.22** -.15* .04 .22** -.20** -0.12 .48** .34** .46** -

* p <.05; ** p <.01
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los estudiantes. Todo esto puede contribuir al ago-
tamiento emocional, la alienación y el desgaste 
profesional, que son componentes del síndrome de 
burnout en los docentes (Iglesias et al., 2018). Uno 
de los estudios más destacados sobre el burnout 
en los profesores es el realizado por García-Carmo-
na et al. (2021), quienes encontraron que el 44% 
de los docentes encuestados presentaban dicho 
síndrome. Los resultados de este estudio sugie-
ren que la pandemia de COVID-19 ha aumentado 
el riesgo de desarrollar burnout en los profesores, 
debido a los cambios en la educación y la sobrecar-
ga de trabajo. Estos hallazgos ya fueron advertidos 
en estudios previos, como el realizado por Bravo et 
al (2022), en el que detectaron un grado elevado de 
agotamiento emocional (93,4%), una escasa reali-
zación personal (84,9%) y una despersonalización 
(66,4%) en el profesorado durante el periodo de la 
pandemia. Es por ello por lo que este estudio anali-
za dicho síndrome en docentes de todas las etapas 
educativas no universitarias, así como el grado de 
predicción que la inteligencia emocional y los esti-
los de humor tienen en el burnout docente.

Un autor destacado en los últimos años es Taris 

Discusión

El síndrome de burnout ha sido investigado por 
diversos autores en los últimos años, como Igle-
sias et al. (2018), Delgado et al. (2019), Taris (2022) 
y Schoeps et al., (2021).  Según estos estudios, el 
burnout puede ser considerado un problema de 
salud pública, ya que afecta significativamente a 
la calidad de vida de los trabajadores y puede des-
encadenar consecuencias graves tanto de salud fí-
sica como mental. El grupo laboral de los docentes 
es considerado como uno de los más estresantes 
debido a las demandas psicológicas y emociona-
les que implica la profesión. Según los estudios 
de Delgado et al. (2019) y Phillipe et al. (2019), los 
docentes experimentan niveles altos de estrés la-
boral debido a factores como la sobrecarga de tra-
bajo, la falta de recursos y apoyo, la falta de control 
en su entorno laboral y la exposición a situaciones 
emocionalmente demandantes, como conflictos 
interpersonales y problemas disciplinarios. Ade-
más, los docentes también enfrentan presiones 
cada vez mayores para cumplir con estándares 
educativos más altos y evaluar el desempeño de 

Tabla 3
Regresión lineal múltiple de inteligencia emocional y estilos de humor sobre el burnout personal, relacionado con el 
trabajo y relacionado con los alumnos

Burnout 
personal

Burnout 
trabajo

Burnout 
alumnos

 Variables β Variables β Variables β

Humor afiliativo .011 Humor afiliativo .041 Humor afiliativo .141*

Humor de automejora -.021 Humor de automejora .084 Humor de automejora -.002

Humor agresivo -.149 Humor agresivo -.012 Humor agresivo .028

Humor de 

autodenigración
.186*

Humor de 

autodenigración
.051

Humor de 

autodenigración
.045

Evaluación de las propias 

emociones
-.144

Evaluación de las 

propias emociones
.026

Evaluación de las 

propias emociones
-.254*

Evaluación de las 

emociones de los demás
.072

Evaluación de las 

emociones de los 

demás

-.110

Evaluación de las 

emociones de los 

demás

-.013

Uso de las emociones -.139 Uso de las emociones -.160 Uso de las emociones -.006

Regulación de las 

emociones
-.151

Regulación de las 

emociones
-.193*

Regulación de las 

emociones
-.035

* p <.05; ** p <.01; *** p <.001
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importante a la hora de reducir los efectos del es-
trés y el burnout experimentado por docentes. En 
línea con los hallazgos del presente trabajo, otros 
estudios, como el de Anello et al. (2009), han mos-
trado que el humor de autodenigración puede ser 
un factor relevante en la explicación del síndrome 
de burnout, actuando como un predictor signifi-
cativo. Este tipo de humor implica que el docente 
se subestima a sí mismo, lo que puede interpre-
tarse como una forma de negación defensiva en 
la que se ocultan emociones negativas. Asimis-
mo, el humor de autodenigración se relaciona con 
baja autoestima (Vaughan et al., 2014), variable 
que a su vez es un factor de riesgo del burnout 
entre profesores de diferentes culturas (Bayani & 
Baghery, 2020; Méndez et al., 2020; Pereira et al., 
2021). Así, podemos indicar que el humor de au-
todenigración ha sido relacionado tanto con el 
burnout relacionado con el trabajo y con la rela-
ción con los alumnos. Autores como Guglielmi et 
al. (2020), han encontrado que este tipo de humor 
está relacionado con una baja autoeficacia y una 
percepción negativa del trabajo, lo que puede au-
mentar el riesgo de padecer burnout relacionado 
con el trabajo. Además, la autodenigración puede 
reforzar estereotipos negativos sobre los docen-
tes y generar un ambiente de falta de respeto e 
insatisfacción en los alumnos, lo cual incrementa 
el riesgo de que los docentes padezcan burnout 
en su relación con los estudiantes. Sin embargo, 
en el presente trabajo solo el humor afiliativo se 
ha mostrado como predictor significativo sobre 
el burnout relacionado con los alumnos, lo que 
podría parecer contradictorio con resultados an-
teriores. Una posible explicación es que aquellos 
docentes que presentan un mayor burnout inten-
ten utilizar este estilo de humor para mejorar las 
relaciones interpersonales con los mismos. Tal y 
como se ha mostrado en los análisis de correla-
ciones realizadas en la presente investigación, y 
en línea con estudios realizados por autores como 
Martín y Lajo (2021), el humor agresivo en el aula 
ha presentado correlación positiva con el burnout 
relacionado con los alumnos. Este tipo de humor 
puede generar un ambiente negativo y hostil en 
el aula, lo que puede ser una fuente de estrés para 
los docentes y, a largo plazo, aumentar el riesgo de 
padecer burnout.

(2022), quien propone una perspectiva más com-
pleja del burnout, considerando no solo los facto-
res laborales, sino también los factores personales 
y sociales que pueden influir en su desarrollo. Se-
gún Taris (2022), este síndrome es el resultado de 
un proceso dinámico entre los factores laborales, 
los rasgos de personalidad y las experiencias per-
sonales de cada individuo.

El hecho de que algún factor de la inteligencia 
emocional se haya mostrado predictor de los tres 
tipos de burnout analizados es coherente con la 
literatura científica. Según investigadores como 
Schoeps et al. (2021), los profesores que poseen 
una mayor inteligencia emocional tienen menos 
probabilidades de sufrir burnout, ya que pueden 
gestionar mejor sus emociones y las demandas de 
trabajo. Hay estudios que sugieren que las emo-
ciones positivas de los docentes pueden tener un 
impacto positivo en la calidad de su práctica edu-
cativa y, en consecuencia, en el aprendizaje de los 
estudiantes. Asimismo, en el estudio publicado 
por Brackett et al. (2019), los docentes que expe-
rimentan emociones positivas, como felicidad, sa-
tisfacción y gratitud, tienen más probabilidades 
de mostrar prácticas educativas de alta calidad, 
como el fomento de la participación activa de los 
estudiantes y la personalización del aprendizaje. 
Además, se ha observado que la experiencia de 
emociones positivas por parte de los docentes se 
asocia con una mayor motivación y compromiso 
en su trabajo, lo que también contribuye a mejo-
rar la calidad de su enseñanza (Pinel-Martínez et 
al., 2019). Otros estudios recientes, como los rea-
lizados por Granados et al. (2020) y Pérez-Fuentes 
et al. (2021), encontraron que aquellos profesores 
que presentaban mayores niveles de inteligencia 
emocional también mostraban menores niveles 
de burnout, por lo que apoyan la relación previa-
mente establecida entre la inteligencia emocional 
y el burnout en docentes.

Por otro lado, se ha investigado la relación entre 
los estilos de humor de los docentes y el burnout. 
En un estudio de Hu et al. (2021), se encontró que 
el uso de estilos de humor positivos como el hu-
mor afiliativo, puede ayudar a reducir el burnout 
en los docentes. Además, los estilos de humor po-
sitivos también se relacionan con la resistencia 
psicológica (Yağan & Kaya, 2023), que es un factor 
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intelligence scale (WLEIS-S). Psicothema, 31, 94-100. 
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García-Arroyo, J., & Segovia, A. O. (2018). Effect sizes and cut-off 

points: A meta-analytical review of burnout in Latin 

American countries. Psychology, Health & Medicine, 

23(9), 1079-1093. https://doi.org/10.1080/13548506.20

18.1469780

García-Carmona, M., Gómez Martínez, M.A., García Rodríguez, 

A., & Rodríguez Sánchez, A. M. (2021). Association 

between coping strategies and burnout in teachers 

Los resultados encontrados deben interpretar-
se teniendo en cuenta ciertas limitaciones. En pri-
mer lugar, el muestreo por conveniencia limita la 
generalización de los resultados, por lo que futuras 
investigaciones se beneficiarían de hacer uso de 
muestreos probabilísticos. Asimismo, el hecho de 
tratarse de un diseño de tipo transversal hace que 
no se pueda valorar la evolución de las variables 
con el paso del tiempo, por lo que sería convenien-
te realizar estudios longitudinales para examinar 
este aspecto. 

Por lo tanto, el síndrome de burnout sigue siendo 
un problema importante en el ámbito laboral, espe-
cialmente en los profesores (Liao et al., 2020). Para 
prevenir su desarrollo, es fundamental el apoyo 
institucional y una mayor atención a la salud men-
tal de los trabajadores. Los resultados del presente 
estudio muestran cómo la inteligencia emocional, 
especialmente la relacionada con el uso y la regula-
ción de las emociones, se relaciona de forma negati-
va y predice un menor burnout en los docentes, por 
lo que estos podrían beneficiarse de la capacitación 
en inteligencia emocional como parte de las estra-
tegias de prevención y tratamiento del burnout.
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