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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 

entre las dimensiones del burnout y las estrategias de regulación emocional en miembros 

de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima Metropolitana durante el covid-

19. Es un estudio de enfoque cuantitativo no experimental, de alcance tipo correlacional 

para el cual se utilizó como técnica de recolección de datos dos cuestionarios: Inventario 

de Burnout de Maslach (MBI) y Cuestionario de Autorregulación de la emoción (ERQ-

P). La muestra está compuesta por 47 policías de Lima Metropolitana que laboran en una 

comisaría del distrito de la molina, donde se observó mayor presencia masculina con un 

70.2%; el grupo etario con mayor presencia es el grupo de entre 31 a 40 años (36.2%). Se 

realizó el análisis de correlación a través del coeficiente no paramétrico Rho de Spearman 

lo que evidencia que, de las dimensiones abordadas, las únicas que presentan una relación 

estadísticamente significativa y negativa son las dimensiones Realización Personal de la 

variable Burnout y la dimensión Supresión de la variable Autorregulación Emocional.  

 

Palabras clave: Burnout, Regulación emocional, Policías, Covid-19, comisaría 
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ABSTRACT 
 

The present research aims to determine the relationship between the dimensions 

of burnout and emotional regulation strategies among members of the National Police of 

Peru at a police station in Metropolitan Lima during the COVID-19 pandemic. It is a 

quantitative non-experimental study with a correlational scope, for which two question-

naires were used as data collection techniques: the Maslach Burnout Inventory (MBI) and 

the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ-P). The sample consists of 47 police officers 

from Metropolitan Lima who work at a police station in the district of La Molina, where 

a higher male presence was observed at 70.2%. The age group with the highest presence 

is the group between 31 to 40 years old (36.2%). Correlation analysis was conducted 

using the non-parametric Spearman's Rho coefficient, which shows that, among the di-

mensions examined, the only ones that have a statistically significant negative relation-

ship are the Personal Accomplishment dimension of the Burnout variable and the Sup-

pression dimension of the Emotional Regulation variable. 

 

Keywords: Burnout, Emotional regulation, Police, Covid-19, police station 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

Según el Ministerio del Interior (MININTER), en nuestro país, el cuerpo 

policial está constituido por la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual tiene la 

responsabilidad de preservar y restablecer el orden dentro del país. El rol de esta 

institución se extiende a la indagación, prevención, supresión de actos ilícitos y 

asegurar el cumplimiento de las leyes, como brindar protección y asistencia a in-

dividuos y comunidades, además de seguridad para el patrimonio público como 

del privado (Decreto Legislativo N° 1148, 2012, p. 1).  

El cuerpo policial está constituido por 140 mil efectivos, lo que demuestra 

que, en promedio, existe en la actualidad 1 policía por cada 240 habitantes (MI-

NINTER, 2021), por lo que el número de agentes policiales resulta insuficiente, 

sobre todo, en Perú, uno de los países con mayor inseguridad ciudadana e índices 

de criminalidad en las calles (OMS, 2014; Romero, 2017). Asimismo, se enfrentan 

a turnos largos y a menudo rotativos, limitaciones de recursos, amenazas de vio-

lencia, mayor necesidad de hipervigilancia, falta de apoyo público y reconoci-

miento de su esfuerzo (Hartley et al., 2011; McCraty y Atkinson, 2012). También, 

suelen tener entornos laborales poco saludables y establecimientos laborales pre-

carios (Aguayo, 2017; INEI, 2017). Asimismo, en el ámbito peruano, se ha obser-

vado que la Policía Nacional enfrenta una notable carencia de credibilidad y con-

fianza por parte de la población, ya que se percibe como corrupta, poco eficiente 

y carente de profesionalismo (Dammert, 2012). 

Estos factores han ido afectando la eficacia en su labor (Barrenechea y Sosa, 

2014). Diversos estudios realizados a nivel mundial han identificado que los poli-

cías tienen una de las ocupaciones más exigentes mentalmente (Hartley et al., 

2011), puesto que conllevan un constante encuentro con situaciones estresantes y 

peligrosas que pueden comprometer su salud mental y bienestar psicológico (Va-

lladares, 2017). En cuanto a los desafíos más comunes en la salud mental de los 

policías en 24 países de norte América, se señala que el 14,6% del personal poli-

cial experimenta síntomas depresivos, el 9,6% enfrenta ansiedad generalizada, el 

14,2% sufre de estrés postraumático, el 8,5% presenta ideación suicida y un 5% 
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tiene dependencia al alcohol (Syed, et al., 2020). A nivel nacional, el coronel psi-

cólogo de la Policía Nacional del Perú, Santiago Valero Álamo refiere que desde 

el 2019 se vive un incremento exponencial en el número de suicidios, principal-

mente entre los rangos más bajos y los ingresantes a dicha institución (Bogdanov, 

2022).  

En consecuencia, en el ámbito peruano, los estudios indican que, así como 

el estrés, se han descrito otras variables de riesgo como factores institucionales, 

características propias de la labor policía y personales, que predisponen al sín-

drome burnout (Nunura, 2016; Romero, 2015).  

Este síndrome impacta principalmente a aquellos trabajadores cuyas respon-

sabilidades laborales se enfocan en proporcionar asistencia a otros, lo cual deman-

dan una intervención social considerable, debilitando sus interacciones y soca-

vando la eficiencia y eficacia de los servicios que ofrecen a la comunidad (Rionda-

Arjona y Mares-Cárdenas, 2012), todo esto genera una reacción emocional e in-

terpersonal crónica frente a los estresores que su propia labora exige (Mas-

lach,2015). 

La literatura científica peruana señala que el 53% de policías muestra nive-

les severos de burnout en comparación a otros profesionales en el área asistencia-

les (Arias y Jiménez, 2012) afectando la eficiencia en su labor y menguando po-

tencialmente su salud (Márquez et al., 2008; Nunura, 2016). Bajo estas circuns-

tancias, el bienestar psicológico de los agentes de la policía emerge como una 

problemática de salud pública que demanda atención y acciones concretas para 

ser intervenidas (Caycho-Rodríguez, 2020). 

Ello aunado, a que la Policía Nacional del Perú se convirtió en parte del 

personal de primera línea asignado por el Estado Peruano para combatir la pande-

mia originada por el Covid-19 en el año 2020. Su trabajo consistió en implementar 

medidas de protección dictaminadas por la OMS. Estas medidas incluyeron el ais-

lamiento y distanciamiento social, el cierre de fronteras y la promoción de prácti-

cas de higiene (Malamud y Núñez, 2020). En consecuencia, con estas medidas, 

los oficiales requirieron transgredir las pautas de distanciamiento social, lo que 

aumentó el riesgo de infecciones, ascendiendo a 50,616 contagiados y 787 muer-

tes de policías a causa de la COVID-19 en el período 2020 - 2021(Gestión, 2021), 

lo cual supera a cualquier otro grupo profesional en el Perú que se encuentre en la 
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primera línea de trabajo (Hernández-Vásquez, 2020; MINSA, 2022). Todo eso 

repercute en una mayor carga de trabajo para los que quedan en la fuerza policial 

(Stogner et al., 2020), generando situaciones inciertas o potencialmente estresan-

tes resultando en experimentar problemas de salud mental a un ritmo mayor que 

la población en general (Hartley et al., 2011). 

De hecho, según un estudio reciente en el Perú, el 19,6% presento síntomas 

de depresión y el 17,3% de ansiedad generalizada durante la pandemia (Caycho-

Rodríguez et al. 2020). La investigación de Marie Ottilie Frenkel en policías aus-

tralianos refiere que el oficial "promedio" estaba bastante estresado por la pande-

mia, donde las mujeres policía, los oficiales con menos experiencia laboral o aque-

llos que no se sienten preparados, evalúan la pandemia como estresante utilizan 

una regulación de emociones desadaptativa, corriendo el riesgo de experimentar 

estrés severo (Frenkel et al., 2021).  

Por tal razón, el adecuado manejo emocional es considerado como un factor 

protector ante situaciones adversas. Recientes trabajos en el contexto laboral han 

comenzado a priorizar el papel de la regulación de emociones en el bienestar de 

los empleados (Grandey, 2015). La regulación emocional está definida como una 

modificación voluntaria y racional de la manera como procesamos las emociones 

dentro de las vivencias que las desencadenan y el cómo las expresamos (Gross, 

2010). Las investigaciones a nivel internacional refieren que la participación en la 

regulación de las emociones desadaptativas, es decir, la rumia y la supresión ex-

presiva, se asoció con una mayor tensión en los policías (Schaible y Six, 2016). 

En contraste, el uso de la regulación adaptativa de las emociones, es decir, la re-

flexión, la reevaluación, el intercambio social y la distracción, redujo la tensión 

de los oficiales, fue un predictor significativo de la calidad de vida, incluida la 

salud física y salud psicológica (Schaible y Six, 2016; Kale y Gedik, 2018), y 

además genera una disminución en los síntomas de burnout de dicha población 

(Toth, 2019). 

Por lo antes expuesto, el presente estudio busca responder a la siguiente pre-

gunta: ¿Cuál es la relación entre las dimensiones del burnout y las estrategias de 

regulación emocional en miembros de la Policía Nacional del Perú en Lima Me-

tropolitana durante el contexto de Covid-19? 
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1.2 Justificación y relevancia 

Diversos estudios han descrito los niveles de burnout que manifiestan los 

policías, encontrando que la mayoría presenta altos niveles (Romero, 2015; Acha, 

2004; Arias, 2012; Barrenechea, 2013; Durán, 2006; León, 2012; Márquez, 2008); 

dichas investigaciones recalcan la importancia de que los agentes policiales ten-

gan un adecuado abordaje emocional de las situaciones, para que puedan afrontar 

efectivamente las diferentes problemáticas y cumplir con los roles asignados a su 

puesto. Si bien se encuentran investigaciones donde se evalúa la inteligencia emo-

cional (Aremu, 2006; Calienes y Diaz, 2013; Nuñez, 2017), cólera y hostilidad 

(Romero, 2015), la evidencia del impacto en el estado emocional de los policías y 

el uso de estrategias emocionales de estos para poder gestionar sus emociones es 

reducido.  

La investigación generará un aporte aplicativo, los resultados de la inves-

tigación permitirá dar información para crear diseño de capacitaciones situados a 

la realidad policial peruana, e intervenciones terapéuticas como las basadas en 

mindfulness, la reducción del estrés basada en la atención plena (MBSR) de 8 

semanas (Alkoby et al., 2018) y la terapia cognitiva basada en la atención plena 

para disminuir dificultades de regulación de las emociones, reduciendo reactivi-

dad emocional que aumenta la capacidad de un individuo a participar en la activi-

dad diaria independientemente de los niveles de excitación emocional o estrés 

(Roemer et al., 2015). Los cuales podría ayudar para disminuir el burnout en los 

centros de labores de los policías a través de la promoción de una adecuada elec-

ción de estrategia de regulación emocional (Montoya y Moreno, 2012) así promo-

viendo un mejor desempeño y bienestar en dicha población. 

Finalmente, esta investigación tiene valor social, ya que, al identificar la 

relación entre el burnout y regulación emocional se podrá comprender la expe-

riencia emocional de los policías en el contexto nacional, esto podría generar una 

intervención en la disminución de su burnout y un adecuado uso de estrategias que 

les permita regular sus emociones, lo que podría repercutir en su trabajo que con-

siste principalmente en prestar protección y ayuda a la comunidad, garantizar el 

cumplimiento de las leyes y cuidado de la ciudadanía.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Policía Nacional del Perú 

La Constitución Política del Perú, en el artículo 166º de la ley 27238 (2002), 

precisa la finalidad de la Policía Nacional del Perú: “la Policía Nacional tiene por 

finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta 

protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de 

las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga 

y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras” 

Los efectivos policiales se dividen tradicionalmente en policía de investiga-

ciones, los cuales tienen como tarea principal recopilar de manera discreta infor-

mación relevante para los funcionarios encargados de perseguir un delito, mante-

niéndose alejada de cualquier situación violenta y garantizando la confidenciali-

dad de sus actividades y la policía de acción, la cual opera principalmente a través 

de su mera presencia física, influyendo en el comportamiento de los ciudadanos 

para que cumplan con la ley. También cuentan con la capacidad de intervenir en 

situaciones peligrosas, por lo que están equipados para combatir diversas formas 

de delincuencia organizada. Estas intervenciones pueden involucrar aspectos tác-

ticos y estratégicos que se asemejan a las operaciones militares (Acha y Diez Can-

seco, 2004). 

El lema del cuerpo policial es "vida que cuida tu vida", lo cual implica que 

los miembros de la fuerza policial arriesgan sus propias vidas para proteger las de 

los ciudadanos. Según Torrente (2001), el modelo policial es un concepto que en-

globa diversas variables relacionadas con la organización, la sociedad, la política 

y la economía. Se trata de una construcción que establece conexiones entre las 

instituciones policiales, el entorno social y las ideas que lo sustentan. Desde esta 

perspectiva, es posible clasificar los modelos policiales en dos enfoques: uno que 

se enfoca en hacer cumplir la ley y la legalidad como principio fundamental (mo-

delo racional-burocrático), y otro que está influenciado por la comunidad, la poli-

cía, la autoridad y la propia legalidad en la definición de su misión y función (mo-

delo comunitario). 
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2.2 Burnout 

El término "Burnout" fue acuñado inicialmente en la década de los años 70, 

y su traducción al español podría entenderse como sentirse agotado o quemado. 

Esta expresión surgió en respuesta a los altos niveles de estrés que se identificaron 

en ocupaciones que implican brindar servicios a otras personas, es decir, empleos 

que requieren una interacción directa con individuos. (García Izquierdo, 1993). 

La variable fue conceptualizada por el psiquiatra Herbert Freudenberg en 1974, 

quien, mientras trabajaba en la clínica para personas con problemas de toxicidad 

en Nueva York, notó que una parte significativa del personal de atención presen-

taba ciertos cambios en su actitud hacia el trabajo. Estos cambios incluían una 

gradual disminución de la energía, una pérdida de motivación laboral, un distan-

ciamiento en la relación con los pacientes y la aparición de síntomas característi-

cos de la ansiedad y la depresión. Es por ello que el psiquiatra acuñó el término 

"Burnout" para describir este conjunto de síntomas (Bosqued, 2008).  

En 1976, durante el Congreso Anual de la APA, la psicóloga Cristina Mas-

lach formalizó el término "burnout", una definición ampliamente aceptada hasta 

hoy. Según Maslach y Pines (1977), el burnout se caracteriza por un agotamiento 

emocional y físico que se traduce en una percepción negativa del trabajo, baja 

autoestima y pérdida de interés, principalmente en profesionales de organizacio-

nes de servicios. La autora destaca que este síndrome es frecuente en individuos 

que trabajan directamente con personas, involucrándose en relaciones personales 

confidenciales y enfrentando condiciones crónicas de estrés y tensión. Una defi-

nición más reciente de Maslach (2009) define el burnout laboral como un sín-

drome psicológico que surge como respuesta prolongada a estresores interperso-

nales crónicos en el entorno laboral, manteniéndose constante con el tiempo. Las 

tres dimensiones fundamentales de este síndrome abarcan un agotamiento ex-

tremo, despersonalización, y una sensación de ineficacia laboral. Además, destaca 

que el burnout no es una dificultad inherente a las personas, sino más bien el re-

sultado del contexto social y laboral en el que se desempeñan. 

Además, Gil-Monte (2011) sugirió que el burnout puede ser visto como la 

reacción al estrés laboral crónico, siendo común en ciertos profesionales del sector 



 

 

 

 

18 

servicios. Este fenómeno impacta en el deterioro cognitivo de los individuos, pro-

vocando un desgaste psicológico y dando lugar a la manifestación de actitudes y 

conductas hacia las personas.  

La Organización Mundial de la Salud (2019) presenta la siguiente definición 

del Burnout en su documento de Clasificación Internacional de Enfermedades-11: 

"El burnout es un síndrome conceptualizado como el resultado del estrés laboral 

crónico que no ha sido gestionado de manera exitosa. Se caracteriza por tres di-

mensiones: (1) sentimientos de agotamiento o falta de energía, (2) aumento de la 

distancia mental hacia el trabajo o sentimientos de negativismo o cinismo relacio-

nados con el mismo, y (3) reducción de la eficacia profesional. Burnout se refiere 

específicamente a fenómenos en el contexto ocupacional y no debe utilizarse para 

describir experiencias en otras áreas de la vida”. 

El documento de la OMS también establece claramente que el agotamiento 

no es una enfermedad, distinguiendo el síndrome de formas de enfermedad men-

tal, como la depresión. Un modelo de enfermedad ubica el problema dentro de la 

persona. En cambio, la afirmación de que el burnout refleja “estrés que no ha sido 

gestionado con éxito” sitúa el problema en las relaciones de las personas con su 

lugar de trabajo. El manejo fallido del estrés refleja tanto al individuo como al 

lugar de trabajo. Los lugares de trabajo pueden facilitar o limitar los esfuerzos de 

los empleados para evitar o aliviar el estrés que surge de su trabajo. El estrés ges-

tionado con éxito es una responsabilidad compartida con implicaciones tanto para 

los empleados como para los empleadores, ya que los problemas del lugar de tra-

bajo requieren acción en el lugar de trabajo con la intención de cambiar cualidades 

importantes de cómo las personas hacen su trabajo (Leiter, 2022). 

 

2.2.1 Dimensiones 

                    Modelo de Maslach y Jackson  

Maslach y Jackson (1981) han definido el síndrome de burnout en tres dimen-

siones: cansancio emocional, el cual se refiere al agotamiento físico y psicológico. 

Por otro lado, está la dimensión de la despersonalización, la cual hace alusión a 

una actitud de distanciamiento, irritabilidad, cinismo, etc, hacia los compañeros 
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de trabajo y las personas atendidas. Finalmente, la dimensión de falta de realiza-

ción personal se manifiesta al constatar de manera recurrente que las exigencias 

planteadas superan su habilidad para abordarlas de manera eficaz. 

El cansancio emocional es el componente individual que se presenta cuando 

los empleados sienten que ya no pueden ofrecer más a nivel afectivo. Este fenó-

meno se refiere a una disminución de energía y recursos personales emocionales, 

resultado del contacto diario con individuos a los que deben atender en el ámbito 

laboral (Maslach y Jackson, 1981). En otras palabras, experimentan una carga 

emocional abrumadora y fatiga debido a la constante interacción con las personas 

a las que prestan servicio, lo que conduce a una reducción de sus recursos emo-

cionales y limita su capacidad para brindar atención a los demás (Sarria et al., 

2008).  

La despersonalización es el factor interpersonal que se refiere al desarrollo de 

actitudes y emociones negativas e irritabilidad (Schaufeli et al., 1993; Salas, 2010) 

hacia las personas a las que se presta servicio en el trabajo, lo que lleva a tratar a 

esas personas de manera deshumanizada debido a una falta de sensibilidad emo-

cional, y a veces, a culparlas por sus problemas (Maslach y Jackson, 1981).  

La falta de realización personal en el ámbito laboral se refiere a la tendencia 

de los empleados a evaluarse negativamente, experimentando insatisfacción con-

sigo mismos y descontento con los logros en su trabajo. Estos sentimientos tienen 

un impacto directo en su capacidad para realizar eficientemente sus tareas labora-

les y para relacionarse con las personas a las que prestan servicio (Maslach y Ja-

ckson, 1981). Como resultado, los profesionales pueden experimentar descontento 

tanto con su propia persona como con su trabajo, mostrando poco aprecio por los 

resultados obtenidos en su entorno laboral (Gil-Monte, 2005; Maslach y Jackson, 

1981) 

 

2.2.2 Signos y Síntomas 

Gil-Monte (2007, 2008) identifica dos perfiles dentro del proceso del sín-

drome de burnout. El primer perfil se caracteriza por la aparición de emociones y 

acciones relacionadas con el estrés laboral que generan un nivel moderado de ma-

lestar, sin incapacitar al individuo para llevar a cabo su trabajo, aunque su rendi-

miento podría mejorar. Este patrón se manifiesta con falta de entusiasmo hacia el 
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trabajo, agotamiento mental elevado y apatía, pero sin sentimientos de culpa. El 

segundo perfil, más grave, se asocia con casos clínicos más afectados por el desa-

rrollo del burnout. Además de los síntomas mencionados, las personas experimen-

tan sentimientos de culpa. Ponce et al. (2005) y Bosque (2008) señalan que el 

"Burnout" siempre está relacionado con sentimientos de desvalorización y fra-

caso, y mencionan que en la sintomatología más común se encuentran: 

A. Síntomas físicos o fisiológicos como agotamiento, fatiga crónica, cefaleas fre-

cuentes, malestar general, trastornos del sueño, tensiones musculares, dolor, pro-

blemas gastrointestinales, pérdida de peso, ritmo cardíaco acelerado e hiperten-

sión, entre otros. 

B. Síntomas emocionales que se manifiestan con irritabilidad, confusión, agota-

miento, estados depresivos, impotencia, desconexión afectiva, pérdida de memo-

ria, impotencia, poca tolerancia a la frustración, impaciencia, sensación de fra-

caso, dificultad para enfocarse, limitada realización personal.  

C. Síntomas cognitivos que abarcan consideraciones sobre renunciar a su profesión, 

pensamientos de terminar con su vida, desinterés en sus tareas laborales, percep-

ción negativa de lugar de trabajo, negación de situaciones complejas en su lugar 

de trabajo, problemas de retención y atención de información.  

D. Se evidencian síntomas conductuales mediante la reducción en el rendimiento la-

boral, la evitación de responsabilidades, el incremento en las ausencias laborales, 

críticas excesivas, conflictos interpersonales, inclinación hacia comportamientos 

de riesgo y el abuso de sustancias, entre otras manifestaciones.  

En resumen, el síndrome de burnout afecta integralmente la salud física y emo-

cional, el pensamiento y el comportamiento de las personas, con un impacto sig-

nificativo en su vida laboral y personal. 

 

2.2.3 Burnout en trabajos asistenciales 

Según Galván (2010), la incidencia del síndrome de burnout en España afecta 

aproximadamente al 10% de los trabajadores, mientras que en México la afecta-

ción es del 50%, y en el Perú la cifra asciende al 20%. Sin embargo, un informe 

del Instituto Integración en 2014 reveló que el 60% de los trabajadores en Perú 

experimenta estrés. 
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En el Perú el burnout, según varias investigaciones, se ha concentrado princi-

palmente en profesionales de la salud (Ayala, 2013; Nunura, 2016; Palacios y Co-

rrea, 2016; Velásquez, 2014) y docentes (Salas, 2010). No obstante, también se ha 

prestado atención a otras poblaciones laborales, como agentes de tráfico aeropor-

tuario (Quirós, 2013), conductores (Hurtado, 2017) e incluso policías (Arias y Ji-

ménez, 2012; Romero, 2015). 

Los resultados obtenidos en el ámbito de la salud revelan que el 60.42% (29) 

de las enfermeras evaluadas (48) en un Hospital de Lima, experimenta un nivel 

medio de estrés laboral (Dávalos, 2005). Además, presentan un nivel medio de 

cansancio emocional y realización personal, y un nivel bajo en despersonalización 

(Arauco, 2008). Siguiendo con este grupo profesional, en otro Hospital de Lima, 

el síndrome de burnout se manifiesta mayormente en niveles medio y alto, indi-

cando que se sienten agotadas al terminar su jornada de trabajo y muestran indi-

ferencia hacia lo que les sucede a los pacientes (Ayala, 2013). Además, Velásquez 

(2014) encontró que el síndrome de burnout en enfermeras de dos distritos de 

Lima se presenta a un nivel alto, siendo ligeramente más elevado en mujeres y en 

el grupo de edad de 35 a 55 años. Las enfermeras contratadas muestran ligera-

mente puntajes más altos en comparación con las nombradas, y existe una relación 

negativa entre el síndrome de burnout y el bienestar psicológico.  

En el ámbito educativo, Salas (2010) realizó una investigación sobre el sín-

drome de burnout y el bienestar psicológico en docentes de la UGEL N° 7. Los 

resultados indicaron que el 21.8% obtuvo un nivel leve de burnout caracterizado 

por baja despersonalización, realización personal reducida y bajo cansancio emo-

cional. Por otro lado, el segundo puntaje más alto, con un 19.6%, que representa 

un burnout elevado con altas puntuaciones en despersonalización, bajas en reali-

zación personal y altas en cansancio emocional.  

 

2.2.4 Burnout en policías 

Los agentes de policía están obligados a desempeñar sus funciones en circuns-

tancias desafiantes. A pesar de abordar sus tareas con entusiasmo y tener altas 

expectativas en la institución, deben enfrentarse no solo a la lucha contra la delin-

cuencia, sino también a numerosas carencias, como la falta de respaldo logístico. 
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Esto llega al extremo de que algunos agentes no disponen de chalecos antibalas ni 

de munición para garantizar su propia seguridad (Romero, 2015). 

En este sentido, existen investigaciones que han profundizado la relación que 

tienen los policías al padecer burnout y su desempeño laboral o el efecto que tiene 

este en su salud mental.  

A nivel internacional, en Portugal, Gomes, et al (2022), tuvo como objetivo 

examinar el impacto del burnout en el rendimiento y la intención de rotación de 

las fuerzas policiales portuguesas, así como analizar el efecto moderador de la 

satisfacción “por cuidar” (Compassion Satisfaction) en esta relación, en 1.682 ofi-

ciales de policía. Los resultados mostraron que: (1) el burnout está relacionado de 

manera negativa con el rendimiento; (2) el burnout está relacionado de manera 

positiva con la intención de rotación; (3) la CS, aunque tiene un efecto positivo en 

el rendimiento, no asume un papel moderador, como se esperaba, en la relación 

entre el burnout y el rendimiento; (4) la CS asume un papel moderador en la rela-

ción entre el burnout y la intención de rotación. Es decir, cuando una persona que 

todavía sufre de burnout experimenta CS, disminuye la intención de abandonar la 

organización. 

Por otro parte, en Grecia, Pikoulas et al. (2022) tuvo como objetivo investigar 

el efecto de la autoestima en los síntomas del burnout y depresión, utilizando un 

enfoque de análisis de trayectoria. Evaluó un total de 396 oficiales de policía grie-

gos, 145 mujeres y 251 hombres, con 37.7 años de edad promedio. El cuestionario 

incluyó, la escala de autoestima de Rosenberg, la escala de depresión de Zung y 

la escala de Burnout de Maslach. Se encontró que las puntuaciones de agotamiento 

emocional y logro personal tenían un efecto directo en la depresión y que, además, 

los oficiales que trabajan en un entorno urbano tienen un mayor riesgo de desa-

rrollar síntomas de burnout y depresión. Se descubrió que la autoestima era un 

regresor significativo en la depresión y las tres subescalas del burnout, es por ello 

promover formas alternativas de apoyar la autoestima y crear una imagen positiva 

de uno mismo fortalecerá el estado psicológico de los oficiales de policía., mien-

tras que los oficiales más mayores y con más experiencia tenían síntomas de ago-

tamiento significativamente más bajos.  

A nivel nacional, Arias y Jiménez (2012) realizaron una investigación en Are-

quipa con una muestra de 142 policías (113 hombres y 29 mujeres), 86 enfermeras 
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y 233 profesores. Los resultados revelaron que los agentes de policía exhibían ni-

veles más elevados de síndrome de burnout en comparación con otros profesionales 

en la muestra. Más de la mitad de los policías (53%) mostraba niveles severos de 

burnout, y se observaron relaciones significativas entre una baja realización perso-

nal y los ingresos económicos, así como relaciones moderadas entre la despersona-

lización y el tiempo de servicio en la institución policial. La despersonalización fue 

la dimensión que más puntúa en este grupo, explicada por el sistema vertical y au-

toritario de las instituciones policiales en el país. 

Adicionalmente, Ana Romero (2015) evaluó la relación entre la colera y el 

burnout a 59 suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Los resultados mostra-

ron conexiones entre experimentar sentimientos de cólera y niveles elevados de 

cansancio emocional y despersonalización, así como entre expresar cólera y una 

baja realización personal. Factores laborales como trabajar en días libres o percibir 

una falta de reconocimiento adecuado se relacionaron con la tendencia a experi-

mentar rasgos de cólera y a reprimirla, respectivamente. Estos factores también se 

vincularon con niveles elevados de cansancio emocional. En relación con el sín-

drome de burnout, se identificó que el 25.4% de los policías evaluados experimen-

taba niveles altos de cansancio emocional, el 35.6% mostraba niveles elevados de 

despersonalización, y un 22% evidenciaba una marcada falta de realización per-

sonal. La despersonalización fue el síntoma más predominante, y las fuentes cau-

sales del burnout incluyeron la carga de trabajo excesiva, la falta de control sobre 

las tareas, la percepción de recompensas insuficientes, la disolución del sentido de 

comunidad, la ausencia de equidad o la percepción de injusticia y el conflicto de 

valores (Maslach, 2009). 

 

2.3 Policías y COVID- 19 

La pandemia de COVID-19 desató una crisis de salud y económica, la cual 

generó un impacto significativo en la actividad operativa de las instituciones pú-

blicas a nivel global. Los cuerpos policiales, en particular los de América Latina 

y el Caribe, no han escapado a esta situación. Esta región ya enfrentaba desafíos 

considerables antes de la pandemia, como altas tasas de criminalidad y recursos 

limitados (Alvarado et al., 2020). 
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Durante el contexto de emergencia sanitaria, los cuerpos policiales han 

desempeñado un papel fundamental en la implementación y ejecución de medidas 

de salud pública destinadas a frenar la propagación del virus. Su objetivo principal 

ha sido garantizar el cumplimiento de las restricciones y directrices establecidas 

por las autoridades sanitarias y gubernamentales. 

Las responsabilidades de la policía durante la pandemia de COVID-19 han 

variado según el país y las regulaciones locales. Algunas de las tareas comunes 

que han llevado a cabo incluyen (MININTER, 2020; Caycho-Rodriguez, 2020; 

Alvarado et al., 2020): 

• Hacer cumplir las órdenes de cuarentena y confinamiento: Esto ha im-

plicado patrullar las calles y verificar el cumplimiento de las restric-

ciones de movilidad, asegurándose de que las personas se queden en 

casa o solo salgan para actividades esenciales. 

• Controlar el uso de mascarillas y el distanciamiento social: La policía 

ha estado a cargo de garantizar que las personas cumplan con el uso 

obligatorio de mascarillas en espacios públicos y mantengan el distan-

ciamiento social adecuado. En algunos lugares, se han impuesto multas 

o sanciones a quienes no cumplan con estas medidas. 

• Dispersar reuniones y eventos masivos: Los cuerpos de policía han in-

tervenido en fiestas, eventos y reuniones que violen las restricciones 

impuestas durante la pandemia, asegurándose de que se cumplan los 

límites de capacidad y se eviten aglomeraciones. 

• Controlar el cumplimiento de las medidas en establecimientos: La po-

licía ha realizado inspecciones en negocios y establecimientos para 

asegurarse de que se cumplan las normas de higiene y seguridad esta-

blecidas para prevenir la propagación del virus. 

Desafortunadamente, llevan a cabo sus responsabilidades con recursos es-

casos, enfrentando así un riesgo más elevado de contraer la enfermedad, lo que 

resulta en un aumento de la presión laboral y del estrés. Asimismo, la cantidad de 

agentes confirmados con COVID-19 y las lamentables pérdidas de vidas, ascien-

den a 50,616 casos confirmados y 787 muertes de policías a causa de la COVID-
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19 (Gestión, 2021) que supera a cualquier otro grupo profesional en el Perú que 

se encuentre en la primera línea de trabajo (Hernández-Vásquez, 2020; MINSA, 

2022). 

En este sentido, recientes investigaciones han comenzado a priorizar el pa-

pel del burnout y la salud mental de los policías en el contexto de COVID – 19. A 

nivel internacional, se encuentran la investigación de Hernández-Corona, et al 

(2021) en mexico, donde tuvo como objetivo evaluar el síndrome burnout, entu-

siasmo laboral y satisfacción con la vida en una muestra de 26 oficiales de policía 

mexicanos durante la pandemia por COVID-19. Los resultados demostraron que, 

a pesar de las condiciones desafiantes, los oficiales mostraron niveles bajos de 

burnout y altos niveles de entusiasmo laboral y satisfacción.  

También en mexico, Rojas-Solís et al. (2021) llevaron a cabo una evaluación 

con 27 policías entre los 19 y 43 años. El objetivo fue analizar el grado de burnout, 

malestar psicológico y satisfacción con la vida durante el covid-19. Se encontró que 

la mayoría de la muestra padecía de despersonalización, la mitad de realización 

personal y un tercio en agotamiento emocional, además de que también la mayoría 

indicó malestar psicológico moderado y solo la mitad una alta satisfacción con la 

vida.  

En cuanto al contexto nacional, se encuentra la investigación de Caycho 

Rodríguez (2020), el cual evaluó síntomas de depresión, ansiedad generalizada y 

miedo relacionado a COVID-19 en 120 policiales de Lima. Estos hallazgos sugie-

ren que los policías tienen bajos niveles de reacciones somáticas del miedo (sín-

tomas de depresión y ansiedad generalizada) y altos niveles de reacciones emo-

cionales del miedo (incomodos por pensar en el COVID y miedo a perder la vida) 

(Caycho-Rodriguez, 2020). 

 

2.4 Regulación emocional 

La Regulación emocional se define generalmente como el conjunto de pro-

cesos mediante los cuales los individuos influyen en las emociones que tienen, 

cuándo las tienen, y cómo experimentan y expresan esas emociones (Gross, 1998). 

La regulación de la emoción se refiere al conjunto heterogéneo de procesos me-

diante los cuales se regulan las emociones (Gross, 2008). Cuando pensamos en la 
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regulación de la emoción, muchos de los casos que saltan a la mente, al menos en 

un contexto cultural occidental, implican rechazar (disminuir) los aspectos expe-

rienciales y / o de comportamiento de emociones negativas como la ira, el miedo 

y la tristeza (Gross et al., 2006). Esto no quiere decir que las emociones positivas 

no estén reguladas; ciertamente lo son, como cuando intentamos parecer menos 

felices de lo que somos por ganar un juego de tenis (Gross, 2008). 

Años después Gross, refiere a la regulación emocional como un proceso 

mediante el cual influenciamos a las emociones y su experimentación (Gross, 

2015). 

 

2.4.1 El modelo de proceso de regulación emocional 

El Modelo de procesual de regulación emocional (Gross y Thompson, 

2007; Gross, 2014) propone la utilización de cinco estrategias que representan 

cinco categorías de procesos de regulación emocional (Figura1): selección de 

la situación, modificación de la situación, despliegue de la atención, cambio 

cognitivo y modulación de la respuesta (Gross, 1998). Las primeras cuatro es-

trategias pueden considerarse como centradas en el antecedente, ya que se lle-

van a cabo antes de que se activen las respuestas emocionales. En contraste, la 

modulación de la respuesta se percibe como una estrategia centrada en la res-

puesta, dado que suele implementarse después de que la respuesta emocional 

se ha generado (Gross y Muñoz, 1995). 

 

Figura 1 

Modelo Modal de la Emoción y las Posibilidades de Regulación Emocional. Adaptado 

de Ochsner y Gross (2011) 
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La regulación de las emociones se realiza mediante dos métodos distintos: 

la reevaluación cognitiva y la supresión. En primer lugar, la reevaluación im-

plica modificar el proceso cognitivo que origina la emoción con el propósito 

de cambiar cómo esa emoción afectará a la persona. Esta estrategia se concen-

tra en las etapas previas a la respuesta emocional. Por otro lado, la supresión 

implica inhibir la expresión de la respuesta emocional y se enfoca en alterar el 

aspecto conductual sin modificar la emoción en sí. 

Adicionalmente hay tres etapas en las cuales se desarrollan de forma cí-

clica los cuatro momentos mencionados previamente de la regulación emocio-

nal. En la Figura 2 se puede observar lo siguiente: a) Identificación, que se 

refiere a la etapa en la que se decide si se va a regular la emoción o no; b) 

Selección, que corresponde a la etapa en la que se elige una de las estrategias 

disponibles en cada individuo; y c) Implementación, que implica llevar a cabo 

la táctica seleccionada. Las dificultades en la regulación emocional pueden sur-

gir principalmente en la segunda etapa, la selección, ya que los resultados de-

penderán de la estrategia elegida (Gross, 2015). 

 

Figura 2 

Modelo Extendido de Regulación Emocional de Gross (2015) 
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2.4.2 Estrategias de regulación emoción 

La reevaluación cognitiva (RC) se centra en el antecedente y consiste en 

la creación de significados alternativos para un evento con el fin de reducir el 

impacto emocional negativo. Por otro lado, la supresión de la expresión emo-

cional (SEE) es una estrategia centrada en la respuesta que busca inhibir la 

expresión conductual de la experiencia emocional (Gross y Thompson, 2007). 

Se considera que la RC es una estrategia más adaptativa, capaz de prevenir 

o reducir la experiencia de afecto negativo y con el potencial de disminuir los 

resultados negativos subsiguientes, ya que se relaciona con niveles más eleva-

dos de optimismo, autoestima, crecimiento personal, sentido de propósito en la 

vida y una mayor satisfacción general con la vida (Gross y Thompson, 2007). 

A diferencia de la SEE que se ha mostrado como una estrategia de regulación 

emocional menos saludable, ya que ha sido vinculada con una menor propen-

sión al optimismo, una disminución en la satisfacción con la vida, menor auto-

estima y bienestar (Gross y Thompson, 2007). A pesar de inhibir la expresión 

del afecto negativo, la experiencia emocional puede permanecer inalterada o 

incluso aumentar, debido a la diferencia entre la experiencia interna y la expre-

sión externa (Gross y John, 2003). 

Estos descubrimientos respaldan la idea de que la reevaluación es una es-

trategia más efectiva y preferible que la supresión emocional. No obstante, es 

esencial destacar que la elección entre estas estrategias puede depender consi-

derablemente del contexto específico en el que se encuentre una persona, ya 

que no hay una única respuesta correcta para todas las situaciones (Gross, 

2015). 

 

2.4.3 Regulación Emocional en policías 

Existen investigaciones que han profundizado la relación que tienen los 

policías y sus estrategias de regulación emocional. A nivel internacional, Zu-

rich, Suiza, Berking et al. (2010), evaluó a 31 policías con el objetivo investigar 

si un entrenamiento de regulación de las emociones (Entrenamiento Integrativo 

de Competencias Emocionales; ITEC) puede mejorar las habilidades de regu-

lación de las emociones de los agentes de policía. Los resultados indican que, 

en comparación con los grupos de control, los agentes tienen dificultades para 
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aceptar y tolerar emociones negativas, apoyarse en situaciones angustiantes y 

afrontar situaciones emocionalmente desafiantes. Los policías suelen utiliza la 

negación, la supresión y la evitación general para las emociones negativas que 

experimentan en su servicio; estas estrategias inicialmente podrían disminuir 

las emociones negativas, sin embargo, tienen el efecto paradójico de conducir 

a la continuación, o incluso a una escalada, de las emociones que pretenden 

suprimir. Por otro lado, teniendo esta experiencia los autores citan Burke 

(1993), Dietrich y Smith (1986) donde estos describen que los policías utilizan 

estrategias disfuncionales para hacer frente a situaciones de trabajo estresantes 

como la problemática del consumo alcohol y el aislamiento físico. Por último, 

los resultados mostraron congruencia con los hallazgos previos de que los 

agentes de policía, donde estos ven las emociones negativas como un signo de 

debilidad que debe evitarse, por lo tanto, pueden percibir actividades como la 

aceptación, el auto estímulo o la autosuficiencia como inapropiadas. En cuanto 

a sus resultados, los investigadores plantearon un entrenamiento de regulación 

emocional, donde se evidenció que sus habilidades de regulación emocional 

mejoraron significativamente. 

Por otro lado, se encuentran la investigación de Kale y Gedik, (2018) en 

Turquía, la cual tuvo como objetivo investigar las asociaciones entre calidad 

de vida, regulación de las emociones (reevaluación cognitiva y supresión), ira 

y salud mental en una muestra de 156 policías antidisturbios. Se encontró que 

la reevaluación cognitiva era un predictor significativo de todos los dominios 

de la calidad de vida, incluida la salud física, la salud psicológica, las relaciones 

sociales y el entorno, por otro lado, la reevaluación funcionó como una estra-

tegia cognitiva de afrontamiento para lidiar con emociones discretas al cambiar 

cómo se percibe e interpreta una situación que evoca emoción, lo que demostró 

que esta estrategia es "saludable" y no tiene efectos negativos en el bienestar 

físico y psicológico. Por otro lado, la supresión de la expresión emocional no 

fue un predictor significativo de la calidad de vida en el presente estudio. Ade-

más, la supresión no se correlacionó significativamente con ninguno de los do-

minios de la calidad de vida. 

Igualmente, la investigación de Balogun, et al (2022) en Nigeria. Recopi-

laron datos de 391 miembros del personal policial (198 hombres y 193 mujeres) 
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en varias divisiones de su país, donde los evaluaron con el propósito de deter-

minar la relación entre la ruptura del contrato psicológico (PCB) y la corrup-

ción policial, e investiga el papel moderador de las estrategias de regulación 

emocional (reevaluación cognitiva y supresión expresiva) en dicha relación. 

Este estudio demuestra que la vulneración de su contrato psicológico (PCB) es 

un factor clave que aumenta las tendencias corruptas entre los oficiales de po-

licía. Sin embargo, se encontró que la reevaluación cognitiva es un recurso 

emocional importante que puede disminuir o debilitar el impacto de la PCB en 

las tendencias corruptas entre los agentes de policía. Por consiguiente, nuestro 

estudio resalta la importancia de la reevaluación cognitiva en la relación entre 

el PCB y la corrupción, y sugiere la necesidad de brindar entrenamiento en 

reevaluación cognitiva al personal policial. 

En cuanto a nivel nacional, las investigaciones que evalúan la regulación 

emocional en policías fueron escasos, sin embargo, se encontró en profesiona-

les castrenses, como es el caso de la investigación de Gutiérrez (2016), donde 

se evaluaron a 42 militares del VRAEM que están hospitalizados, con el obje-

tivo de analizar la relación entre las estrategias de regulación emocional y ale-

xitimia. Los resultados evidenciaron una asociación entre la alexitimia y la apli-

cación de la estrategia de supresión, destacando que esta última se relaciona 

con el componente de la alexitimia que involucra dificultad para expresar los 

sentimientos. Asimismo, se observó que los individuos pertenecientes al ám-

bito militar emplean con mayor frecuencia la estrategia de supresión debido a 

las experiencias de combate y entorno laboral en el que operan involucran ex-

periencias emocionales negativas y afectaciones cognitivas, esta estrategia se 

considera a menudo “no adaptativa”. Sin embargo, en este escenario, cuando 

los militares se encuentran en situaciones de riesgo real, podría no ser práctico 

emplear una táctica como la reevaluación cognitiva. Esto se debe a que dicha 

estrategia podría disminuir los aspectos experienciales y fisiológicos de la an-

siedad, limitando así su capacidad para afrontar eficazmente la situación de 

combate.  Es por ello que la adaptación saludable depende de la capacidad de 

elegir entre estas estrategias en función del contexto particular y las demandas 

de la situación, en lugar de considerar una estrategia inherentemente mejor que 

la otra.  
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2.5 Relación entre la regulación emocional y burnout en miembros de la po-

licía 

A nivel mundial se han podido investigar la relación entre la regulación 

emocional y el burnout; sin embargo, ha sido investigado en el ámbito educativo 

(Brackett et al., 2010; González et al., 2011;) o de salud (Jackson- Koku y Grime, 

2019). Siendo escasas las investigaciones en policías utilizando el MBI para medir 

el burnout y el ERQP para reconocer las estrategias de regulación emocional.  

A nivel internacional, la investigación de Toth (2019) evaluó a 81 policías 

del sureste de Estados unidos, donde el 87% eran hombres. El objetivo de esta 

investigación fue descubrir la relación entre el estrés, el burnout (MBI) y las es-

trategias de regulación emocional (ERQ). Se encontró que la mayoría de los ofi-

ciales utilizaron frecuentemente tanto la reevaluación como la supresión. Además, 

se encontró que los agentes que utilizan más reevaluación cognitiva también ex-

perimentan menos despersonalización (r = -.26, p < .05) y mayores sentimientos 

de realización personal (r = .25, p < .05). Estos resultados recalcan que la reeva-

luación funciona como una estrategia cognitiva de afrontamiento para lidiar con 

su mundo emocional al cambiar cómo se percibe e interpreta una situación que 

evoca emoción. Por otro lado, la supresión no se correlaciono significativamente 

con las dimensiones del burnout ni con el WIF basado en la tensión. 

En cuanto a trabajos asistenciales, está la investigación de Jackson- Koku y 

Grime (2019) en departamento de salud ocupacional de la Universidad de Cam-

bridge, realizaron una reciente revisión sistemática sobre la regulación emocional 

y el burnout en doctores. Los resultados de esta revisión muestran que la regula-

ción de las emociones predice y se correlaciona con el burnout en los médicos, 

también indicó que el uso de habilidades / intervenciones autorreguladoras o de 

regulación de emociones enseñadas, como sería la atención plena, estaban asocia-

das con una reducción en el burnout.  

Por otro lado, González et al. (2011) en España, examinaron la regulación 

emocional (ERQ) y el agotamiento académico (MBI) en estudiantes universitarios 

de fisioterapia. Confirmaron la existencia de una correlación estadísticamente sig-

nificativa y con un tamaño de efecto mediano entre ambas variables (r= .49 p=.01 

r2 = .24). Se observó que todas las dimensiones de la regulación emocional pre-

sentan correlaciones positivas y significativas, a un nivel de confianza del 99%, 
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con las dimensiones de cansancio emocional y despersonalización del burnout 

académico, y correlaciones negativas y significativas con la dimensión de realiza-

ción personal. 

En el ámbito nacional, el estudio llevado a cabo por Fuentes (2019) invo-

lucró a 110 profesionales de salud mental en Lima. El objetivo de esta investiga-

ción fue examinar la relación entre el estrés laboral y las estrategias de regulación 

emocional en profesionales de salud mental de un hospital psiquiátrico. Los resul-

tados revelaron una asociación entre el estrés laboral y la aplicación de la estrate-

gia de reevaluación emocional. La estrategia reevaluación cognitiva tuvo correlacio-

nes bajas con el puntaje de estrés ocupacional general (r =.26; p < .01). Además, en 

el caso de las mujeres, se identificó una correlación entre el estrés y la estrategia 

de supresión emocional, mientras que en los hombres se estableció una correlación 

entre el estrés y la reevaluación emocional. 

En cuanto al burnout, la regulación emocional y el COVID-10 en pobla-

ción asistencia, la investigación de Valdez (2021) en mexico evaluó a 131 psicó-

logos clínicos, donde tuvo como objetivo descubrir la relación entre el autocui-

dado, la regulación emocional (ERQ) y el burnout (MBI). Los resultados indica-

ron que los participantes no presentan el síndrome de burnout. Respecto a la re-

gulación emocional, se observó que una mayor expresión de las emociones se 

asoció con menor agotamiento emocional y despersonalización, así como mayor 

realización personal. Además, se encontró que mayores puntuaciones en las con-

ductas de autocuidado se relacionaron con menor agotamiento emocional y mayor 

realización personal. En términos generales, al examinar la conexión entre las va-

riables investigadas, se observa que el autocuidado, la regulación emocional y la 

reducción de la supresión expresiva de las emociones están vinculados al burnout 

al disminuir la percepción de agotamiento emocional y despersonalización. Asi-

mismo, estos factores tienden a potenciar la sensación de realización personal en 

los psicólogos clínicos.  

Por último, la investigación de González y Serpa (2022), donde investiga-

ron a 200 estudiantes de carreras asistenciales (medicina, nutrición, terapia física 

y enfermería) de una universidad de Lima - Perú. Tuvieron como objetivo conocer 

la relación entre al burnout (MBISS) y la regulación emocional (ERQP) , en tiem-

pos de Covid-19. Dentro de los resultados se encontró que todas las correlaciones 

son estadísticamente significativas (p <.05) aunque, de magnitud baja. 
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De la revisión de los estudios se permite concluir que hay diversas investiga-

ciones a nivel mundial que han mostrado evidencia de que existe correlación entre 

las estrategias de regulación emocional y las dimensiones del burnout, en muestras 

bastante diversas como profesionales del sector de la salud, ya sean doctores, en-

fermeras y, por otro lado, también maestros y alumnos. Observando que dicha 

relación es escasa en policías. 

 

 

CAPÍTULO III: OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN 

DE VARIABLES 

 

3.1 Objetivo(s) 

• Objetivo general:  

o Analizar la relación que existe entre las dimensiones del burnout y las 

estrategias de regulación emocional en miembros de la Policía Nacional 

de una comisaría de Lima Metropolitana durante el contexto del Covid-

19. 

• Objetivos específicos: 

o Determinar la relación que existe entre cansancio emocional y reevalua-

ción cognitiva en los miembros de la Policía Nacional del Perú de una 

comisaría de Lima Metropolitana durante el contexto del Covid-19. 

o Determinar la relación que existe entre cansancio emocional y supresión 

en los miembros de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de 

Lima Metropolitana durante el contexto del Covid-19. 

o Determinar la relación que existe entre despersonalización y reevalua-

ción cognitiva en miembros de la Policía Nacional del Perú de una comi-

saría de Lima Metropolitana durante el contexto del Covid-19. 

o Determinar la relación que existe entre despersonalización y supresión 

en miembros de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima 

Metropolitana durante el contexto del Covid-19. 
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o Determinar la relación que existe entre la realización personal y reeva-

luación cognitiva en miembros de la Policía Nacional del Perú de una 

comisaría de Lima Metropolitana durante el contexto del Covid-19. 

o Determinar la relación que existe entre la realización personal y supre-

sión en miembros de una comisaría de Lima Metropolitana durante la 

pandemia por Covid-19. Identificar los niveles alto, medio, bajo de las 

dimensiones del burnout en miembros de una comisaría de Lima Metro-

politana durante el contexto del Covid-19. 

 

3.2 Hipótesis 

• Hipótesis general:  

o Existe relación entre las dimensiones del burnout y las estrategias de re-

gulación emocional en miembros de la Policía Nacional del Perú de una 

comisaría de una comisaría de Lima Metropolitana durante el contexto 

del Covid-19. 

• Hipótesis específica: 

o Existe relación entre cansancio emocional y reevaluación cognitiva en 

los miembros de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima 

Metropolitana durante el contexto del Covid-19. 

o Existe relación entre cansancio emocional y supresión en los miembros 

de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima Metropolitana 

durante el contexto del Covid-19. 

o Existe relación entre despersonalización y reevaluación cognitiva en 

miembros de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima Me-

tropolitana durante el contexto del Covid-19. 

o Existe relación entre despersonalización y supresión en miembros de la 

Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima Metropolitana du-

rante el contexto del Covid-19. 
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o Existe relación entre la realización personal y reevaluación cognitiva en 

miembros de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima Me-

tropolitana durante el contexto del Covid-19. 

o Existe relación entre la realización personal y supresión en miembros de 

la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima Metropolitana du-

rante el contexto del Covid-19. 

 

3.3 Definición de variables 

3.3.1 Burnout 

Se define como un síndrome psicológico que implica una respuesta pro-

longada a estresores interpersonales crónicos en el trabajo. Las tres dimensio-

nes claves de esta respuesta son cansancio emocional, realización personal y 

despersonalización (Maslach, 1993). Se va a operacionalizar a partir del pun-

taje obtenido en el Inventario “Burnout” de Maslach y Jackson (2007) adaptado 

por Llaja, Sarria y García (2007) para un sector tomado de una muestra reali-

zada en el Perú. 

 

3.3.2 Regulación emocional 

Se describe como el conjunto de estrategias que los individuos emplean 

para influir en las experiencias emocionales, así como en las respuestas fisio-

lógicas y conductuales asociadas. Para los propósitos de este estudio, se exa-

minan dos estrategias particulares: la reevaluación cognitiva, que implica mo-

dificar la respuesta emocional mediante la reinterpretación de un estímulo; y la 

supresión emocional, que consiste en controlar la manifestación y expresión 

interna y externa de la respuesta emocional (Ochsner y Gross, 2011). Estas va-

riables se medirán utilizando los puntajes obtenidos a partir de la aplicación de 

la prueba ERQ (Gross y John, 2003), en su versión traducida al español (Gar-

gurevich y Matos, 2010). 
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CAPÍTULO IV: MÉTODO 

 

4.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo no experimental y 

un alcance de tipo correlacional (Alarcón, 2013), debido a que el objetivo es en-

contrar la relación entre las dimensiones del burnout y las estrategias de regulación 

emocional (Hernández et al., 2018) en efectivos pertenecientes a la Policía Nacio-

nal del Perú. Las variables no son manipuladas debido a que se espera que el fe-

nómeno pueda presentarse en el contexto natural donde se desenvuelve la pobla-

ción elegida y su principal objetivo es describir a profundidad, lo cual pretende 

describir las tendencias de cada grupo. Además, se trata de una investigación 

transaccional porque las variables se medirán, describirán y analizarán en un 

tiempo único en la muestra seleccionada (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

4.2 Participantes 

La muestra estuvo compuesta por 47 policías de Lima Metropolitana que 

laboran en una comisaría del distrito de la molina. Existiendo mayor presencia 

masculina con un 70.2%; el grupo etario con mayor presencia es el grupo entre 31 

a 40 años (36.2%). Por otro lado, la mayor parte de los participantes (46.8%) son 

casados y con hijos (59.6%). En lo vinculado al grado de instrucción, más de la 

mitad de la muestra tiene estudios universitarios (51.1%). Además, el 95.7% de 

los trabajadores son nombrados y el 48.9% trabajan en turnos de 24x24. (ver Tabla 

1). 
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Tabla 1 

Características sociodemográficas de los participantes 

Variable Característica n  % 

Sexo 

 

 

Masculino 

 

33 

 

70.2 

Femenino 14 29.8 

Grupo de edad  

21-30 años 
16 34 

31-40 años 17 36.2 

41-50 años 5 10.6 

51-60 años 9 19.1 

 

Estado civil 

 

Casado 
22 46.8 

Soltero 18 38.3 

Conviviente 4 8.5 

Divorciado 3 6.4 

¿Tiene hijos?  

Sí 
28 59.6 

                       1 hijo 10 21.3 

                       2 hijos 10 21.3 

                       3 hijos 4 8.5 

                       4 hijos 3 6.4 

                       5 hijos 1 2.1 

No 19 40.4 

Grado de instrucción 

Estudios secundarios 6 12.8 

Algunos cursos universitarios 17 36.2 

Licenciado 24 51.1 

Situación laboral 
Trabajador fijo (Nombrado) 45 95.7 

Contratado 2 4.3 

 

Turno de trabajo 

24x24 23 48.9 

Tiempo completo 17 36.2 

Tiempo parcial 3 6.4 

Otro 4 8.5 

Tiempo de ejercer su profe-

sión 

 

Menos de 1 año 2 4.26 

1 año y 1 mes a 10 años 14 29.79 

10 años y 1 mes a 20 años 16 34.04 

20 años y 1 mes a 30 años 6 12.77 

30 años y 1 mes a más 9 19.15 

Tiempo en el trabajo actual 

Menos de 1 año 20 42.6 

1 año y mes a 5 años 16 34 

5 años y 1 mes a 10 años 5 10.6 

10 años y 1 mes a 15 años 2 4.3 

15 años y 1 mes a más 4 8.5 
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La forma de muestreo utilizado es de tipo no probabilístico y por convenien-

cia, debido a que el acceso a los participantes, así como su disposición o confor-

midad de participar en el estudio determinó su inclusión dentro de la muestra 

(Alarcón, 2013). Todos los participantes fueron invitados personalmente a parti-

cipar en el estudio, se les informará sobre el objetivo del estudio y se les garanti-

zará la confidencialidad y el carácter voluntario de su participación.  

Como criterios de inclusión se requiere que el participante sea un profesio-

nal de la PNP y que esté dispuesto a participar del estudio, firmando el consenti-

miento informado; además que labore en el servicio policial por más de 6 meses. 

Los criterios de exclusión se darán para los profesionales que estén en periodo de 

inducción o los que no firmen el consentimiento informado.  

La cantidad de participantes original estaba compuesta por 80 casos de los 

cuales se tuvieron que eliminar a 33 sujetos por no cumplir con los criterios de 

inclusión o por haber respondido de manera errónea o no haber completado el 

cuestionario de forma satisfactoria. Quedando así con 47 sujetos evaluados co-

rrectamente.  

Para establecer el tamaño de la muestra, se utilizó el programa G*Power 

(Faul et al., 2009). Se propuso realizar un modelo de correlación bivariada normal 

con una hipótesis de dos colas, con un nivel de significancia de .05 y una potencia 

estadística de .85. Además, en vista que la investigación de González, et al (2011) 

obtuvo en su investigación el valor de r=.49 considerado como tamaño del efecto, 

estos datos se usaron para calcular el tamaño mínimo de la muestra. A partir de 

estos datos, el programa propuso que la muestra este conformada como mínimo 

por 47 casos. 

 

4.3 Técnicas de recolección de datos 

Para el presente estudio se utilizaron los siguientes instrumentos para me-

dir el burnout y las estrategias de regulación emocional respectivamente: 

4.3.1 Inventario Burnout de Maslach (MBI)   

El inventario Burnout de Maslach fue creado en 1981, el cual fue adaptado 

al español por primera vez por Seisdedos (1997). Es una prueba de desempeño 
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típico que utiliza el formato de respuesta tipo Likert de siete puntos de califi-

cación donde 0 = nunca a 6 =todos los días. Las otras valoraciones son las 

siguientes: 1= pocas veces al año o menos, 2= una vez al mes o menos, 3= unas 

pocas veces al mes, 4= una vez a la semana, 5= unas pocas veces a la semana. 

La versión original del MBI fue administrada a una muestra compuesta por 

1025 profesionales de áreas asistenciales, que abarcaban distintas ocupaciones 

como policías, enfermeras, administradores, profesores, asistentes sociales, 

médicos, psicólogos, psiquiatras, abogados, entre otros. El tiempo estimado 

para completar la evaluación oscila entre 10 y 15 minutos, mientras que la ca-

lificación manual requiere aproximadamente 4 minutos. Los resultados obteni-

dos por los autores revelaron una consistencia interna global de .80, con coefi-

cientes alfa de Cronbach que variaron entre .71 y .90 para las diferentes áreas 

evaluadas. La fiabilidad test-retest, realizada con intervalos de 2 a 4 semanas, 

mostró valores entre .60 y .82, mientras que con un intervalo de un año, los 

coeficientes se situaron entre .54 y .57 (Maslach y Jackson, 1986). 

Las subescalas que tiene la prueba de Cansancio Emocional, la cual repre-

senta el componente de estrés individual básico del burnout. Se refiere a senti-

mientos de estar sobre exigido y vacío de recursos emocionales y físicos (Mas-

lach, 2009). La puntuación que se obtiene con la suma de las puntuaciones in-

dicadas en los elementos 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. Puntuación máxima 54. 

La siguiente subescala es Despersonalización, la cual se refiere a una respuesta 

negativa, insensible, o excesivamente apática a diversos aspectos del trabajo 

(Maslach, 2009). La puntuación se obtiene con la suma de las puntuaciones 

indicadas en los elementos 5, 10, 11, 15, 22. Puntuación máxima 30. Por úl-

timo, la subescala es falta de realización personal: representa el componente de 

autoevaluación del burnout (Maslach, 2009). Se refiere a los sentimientos de 

incompetencia y carencia de logros y productividad en el trabajo. La puntua-

ción será considerada como la puntuación total de la dimensión “Realización 

personal” se obtiene con la suma de las puntuaciones indicadas en los elemen-

tos 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. Puntuación máxima 48. Así, en cuanto a la sin-

tomatología, el inventario posibilita la identificación de individuos con burnout 

mediante la cuantificación de los puntajes en las escalas, clasificándolos pos-

teriormente en las categorías de alto, medio o bajo. Cuando se observa un único 

síntoma, se hace referencia al riesgo de burnout; la presencia de dos síntomas 
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indica una tendencia, y finalmente, con la manifestación de los tres síntomas 

característicos del burnout (cansancio emocional alto, despersonalización alta 

y baja realización personal), se establece el diagnóstico definitivo de Burnout 

(Llaja et al., 2007) (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2 

Puntuación del Inventario Burnout de Maslach (MBI) 

MBI Bajo  Medio  Alto   

      

Cansancio Emocional  <=11  12-20  >=21 

Despersonalización  <=2  3-6  > = 7 

Realización personal  <= 39  40-43  >= 44 

 

Llaja et al. (2007) realizan una adaptación del inventario. Se recolectaron 

evidencias de validez relacionadas al contenido de los ítems. El inventario fue 

sometido al criterio de 15 jueces expertos en Psicología Clínica y de la Salud. 

Los ítems más observados fueron el 8 y el 13. Las observaciones consistieron 

en mejorar la semántica de los ítems y reajustar la escala de frecuencia de los 

sentimientos. En segundo lugar, se realizó la administración del instrumento a 

la población peruana con una muestra de 313, entre profesionales de salud y 

profesionales de otros rubros, donde se confirmaron las propiedades psicomé-

tricas encontradas en los estudios previos.  

Se encontraron evidencias de validez relacionadas con otras variables de 

tipo discriminante, que se exploró a través de las correlaciones entre las escalas, 

tanto en la muestra de estudio como en la validación (Llaja et al., 2007) (ver 

Apéndice 2).  

Adicionalmente en referencia a las evidencias de validez basadas en la es-

tructura interna, a través de tres análisis por componentes principales, según 

cada dimensión de forma independiente, para el cansancio emocional se extrajo 

un porcentaje de varianza explicada de 39.97%, para la Despersonalización se 

explicó el 37.59% y para la Realización Personal fue de 34.90%. Asimismo, en 

el Apéndice 4 se puede observar distribución de los ítems de acuerdo a las di-

mensiones (Llaja et al., 2007).  
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En la prueba se obtuvieron los coeficientes de Alfa de Cronbach para medir 

la confiabilidad de las puntuaciones derivadas del instrumento, cuyos coefi-

cientes fueron de .80 para CE (muy buena confiabilidad), .56 para DP (confia-

bilidad inaceptable) y .72 para RP (confiabilidad aceptable) (Llaja et al.,2007).  

La adaptación de esta prueba ha sido empleada en algunos estudios con 

profesionales dentro del contexto peruano. Fernández (2002) realizó un estudio 

en Docentes de Educación Básica y Superior, donde reportó hallazgos sobre 

evidencias de validez basadas en la estructura interna de la prueba del MBI con 

los análisis por componente principales. En comparación de los hallazgos res-

pecto a la confiabilidad en la adaptación de la prueba (Llaja et al., 2007), Del-

gado (2003) obtuvo que los valores de Alfa oscilaban entre .78 y .71, y para 

Fernández (2002), los valores estuvieron entre .78 y .74. 

Durante la ejecución del presente estudio se estimó la confiabilidad por 

consistencia interna con el Omega de Mc Donald cuyos coeficientes indicaron 

que para CE .904 (muy buena confiabilidad), .668 para DP (aceptable) y .705 

para RP (confiabilidad aceptable) (Alarcón, 2013; DeVellis,2021) (Ver tabla 

3).  

Tabla 3 

 

Confiabilidad de las dimensiones del MBI 

Dimensiones M S. D 
N° de 

ítems 
          Ω 

Cansancio Emocional 14.36 12.858 9         .904 
Despersonalización 4.23 4.719 5 .668  

Realización personal 42.47 5.548 8 .705 

 

4.3.2 Cuestionario de Autorregulación de la Emoción (ERQ-P) 

Gross y John (2003) desarrollaron el Emotion Regulation Questionaire 

(ERQ) y ha sido traducido al español como Cuestionario de Autorregulación 

Emocional. Este instrumento consta de 10 ítems, de los cuales seis correspon-

den a la escala de Reevaluación Cognitiva, y cuatro corresponden a la escala 

de Supresión. Utiliza una escala Likert que evalúa cuán de acuerdo o en 

desacuerdo están los participantes con las estrategias de regulación emocional 
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que va de 1= Totalmente de acuerdo a 7= Totalmente en desacuerdo. Fue rea-

lizado en una población de estudiantes universitarios. Para la Reevaluación 

cognitiva se obtiene con la suma de las puntuaciones indicadas en los Ítems 1, 

3, 5, 7,8 y 10 y para la Supresión se obtiene con la suma de las puntuaciones 

indicadas en los Ítems 2,4, 6 y 9. Para obtener los baremos del instrumento se 

dividieron los resultados en percentiles, utilizando de referencia los puntos de 

corte del centil 25 y 75 para la obtención de tres niveles: bajo, medio, alto (Ver 

Tabla 4). 

 

Tabla 4 

Niveles del Cuestionario de Autorregulación de la Emoción (ERQ-P) 

ERQ-P Bajo  Medio Alto 

      

Reevaluación Cognitiva   <=25  26-34  35<= 

Supresión   <=13  14-18  19<= 

 

 

Gross y John (2003) explican que, para evaluar las evidencias de validez 

basadas en la estructura interna, se llevó a cabo un análisis factorial explorato-

rio y se consideraron las relaciones convergentes y divergentes entre las subes-

calas del cuestionario y las escalas del SPANAS. Las cargas factoriales para 

los ítems de la Reevaluación cognitiva variaron entre .32 y .85, mientras que 

para la Supresión oscilaron entre .54 y .89. Además, se observó la ausencia de 

correlaciones estadísticas significativas entre ambas subescalas, lo que con-

firmó su independencia mutua. 

Para la confiabilidad de las puntuaciones derivadas del instrumento se em-

pleó la medida de consistencia interna; se obtuvo valores entre .75 y .82 para 

la Reevaluación Cognitiva, entre .68 y .76 para la Supresión. 

El Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ-P) fue adaptado para su 

uso en el contexto peruano por Gargurevich y Matos en 2010. Para este propó-

sito, se contó con la participación de una muestra compuesta por 320 estudian-

tes universitarios de ambos géneros, con una edad promedio de 20 años, perte-

necientes a dos universidades privadas. La adaptación incluyó la traducción de 
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los ítems del cuestionario del inglés al español, seguida de una traducción in-

versa llevada a cabo por investigadores con un sólido dominio del idioma in-

glés. Posteriormente, un grupo de siete jueces, competentes en inglés, dieron 

su opinión acerca de la idoneidad lingüística de la prueba.  

El Análisis Factorial exploratorio evidenció que la prueba mantiene su es-

tructura bifactorial. Se llevaron a cabo pruebas de validez relacionadas con 

otras variables para evaluar la convergencia y divergencia de los puntajes del 

cuestionario. Esto se hizo mediante la correlación de las subescalas con la Es-

cala de Afecto Positivo y Negativo en español (SPANAS). Los investigadores 

concluyeron que los puntajes de Afecto Positivo muestran una convergencia 

baja con la escala de Reevaluación Cognitiva (r=.14 p<.05), y la escala de 

Afecto Negativo tiene una correlación positiva y moderada con la escala de 

supresión (r=.32 p<.05). En cuanto a las escalas de afecto positivo y negativo 

del SPANAS, se observaron divergencias, aunque no significativas, con las es-

calas de Reevaluación Cognitiva y Supresión del ERQP, respectivamente (r=-

.09 y r=-.05). 

Además, el gráfico de sedimentación de Cattell confirmó la presencia pre-

ponderante de dos factores. Un análisis de AFE junto con un análisis factorial 

confirmatorio (AFC) revela que las cargas factoriales de los ítems son todas 

significativas y alcanzan valores entre .32 y .83 (Ver Apéndice 7) 

Los resultados de los análisis mostraron que dos factores explicaban el 

50.3% de la varianza. El primer factor, presentó un autovalor de 2.61 el cual 

explicaba el 26.7% de la varianza. El segundo factor presentó un autovalor de 

2.36, lo que explico el 23.6% de la varianza adicional (Gargurevich y Matos, 

2010).  Por otro lado, se obtuvo un índice de confiabilidad por consistencia 

interna Alfa de Cronbach de .72 (aceptable) para Reevaluación Cognitiva y .74 

(aceptable) para la de Supresión. Luego, la medida de adecuación (KMO) de 

la muestra total fue de .72(aceptable) (Gargurevich y Matos, 2010).  

Posteriormente este cuestionario se ha empleado para evaluar el constructo 

en diversos perfiles profesionales. Miguel De Priego (2014), en un estudio con 

acogedores (psicoterapeutas), indica que, en el análisis de consistencia interna, 

el coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0.80 para la escala de supresión y 0.86 

para la Reevaluación Cognitiva. Estos mismos instrumentos fueron utilizados 
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por Rubini (2016) en investigaciones con personal de enfermería, donde el coe-

ficiente Alfa de Cronbach para la Reevaluación Cognitiva fue de 0.78 y de 0.64 

para la Supresión. 

Durante la ejecución del presente estudio se estimó la confiabilidad por 

consistencia interna tanto con el Omega de Mc Donald donde se presentó el 

valor de .813 (muy buena) para la Reevaluación Cognitiva, mientras que para 

la supresión fue de .638 (mínimamente aceptable) (DeVellis,2021) (Ver tabla 

5). 

 

Tabla 5 

 

Confiabilidad de las estrategias del ERQ -P 

Estrategias M S. D 
N° de 

ítems 
Ω 

Reevaluación Cognitiva 28.53 8.267 6 .813 

Supresión 15.21 5.353 4 .638 

 

4.3.3 Ficha de recolección de datos  

Se elaboro una ficha de recolección de datos en la cual los participantes 

después de dar su consentimiento informado aportaban información sobre sus 

principales características sociodemográficas incluyéndose preguntas acerca 

de edad, sexo, tiempo de servicio. 

   

4.4 Procedimiento de recolección de datos 

Para iniciar el procedimiento del presente estudio se realizó el trámite admi-

nistrativo mediante una solicitud dirigida al comandante de la Policía Nacional 

del Perú a fin de obtener la autorización respectiva. 

Para salvaguardar los aspectos éticos de la investigación, se solicitó que la 

comisaria leyera los permisos del consentimiento informado donde se garantiza el 

anonimato, esto con el fin de tener una correcta aplicación de los instrumentos.  

Para la obtención de información necesaria se diseñó una encuesta virtual 

mediante Survey Monkey la cual incluyó una ficha sociodemográfica, el Inventa-

rio de Burnout de Maslach (MBI) adaptada por Llaja et al. (2007) al contexto 



 

 

 

 

45 

peruano y Cuestionario de Autorregulación Emocional (ERQ) creada por Gross y 

John (2003) adaptada para Perú (ERQP) por Gargurevich y Mattos (2010). Los 

participantes realizaron las pruebas en un máximo de 20 minutos. 

Se realizaron las coordinaciones a través de las autoridades de la comisaria 

de manera que facilitaron el enlace a los participantes para acceder a la encuesta 

virtual. Adicionalmente las autoridades facilitaron un listado de los participantes 

para poder llevar un control. Una vez que accedieron los participantes a la en-

cuesta virtual, estas fueron realizadas de forma anónima, explicándose por medio 

de Survey Monkey el propósito académico de la investigación y la voluntariedad 

de su participación. Las evaluaciones se realizaron terminando el primer confina-

miento de la pandemia por COVID - 19, es decir entre agosto y setiembre del 

2020.  

Finalmente, se llegó a un acuerdo con el jefe del Departamento para que, al 

concluir la investigación, se presente un informe a la institución, ya que no es 

posible proporcionarles resultados individuales. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados del estudio. En primer lugar, se pre-

sentarán los resultados descriptivos de la muestra, las puntuaciones de los instrumentos y 

los resultados de confiabilidad de los cuestionarios. Posteriormente se presentará la co-

rrelación entre las dimensiones de las variables.  

 

5.1 Resultados descriptivos 

 

5.1.1 Resultados descriptivos de las estrategias del Cuestionario de Autoregulación 

de la Emoción (ERQ-P) 

Tabla 6 

Niveles de la autorregulación de la emoción 

Estrategias de ERQ- P Bajo Medio Alto 

N % N % N % 

Reevaluación Cognitiva 13 27.7 17 36.2 17 36.2 

Supresión 13 27.7 23 48.9 11 23.4 

 

Según los datos recolectados mediante el Cuestionario ERQ-P, se evidencia que 

el 36.2% presenta puntuaciones altas y 36.2% medias de reevaluación cognitiva, lo que 

implica que los policías suelen realizar una modificación de la respuesta emocional me-

diante la resignificación de un estímulo. Además, se evidencian también altas y medias 

puntuaciones en supresión 23.4% y 48.9% respectivamente, ello explica que los partici-

pantes suelen controlar la manifestación y expresión interna y externa de su respuesta 

emocional. 
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5.1.2 Resultados descriptivos de las dimensiones del Inventario Burnout de Mas-

lach (MBI) 

 

Tabla 7 

Niveles de las dimensiones del burnout 

Dimensiones del MBI Bajo  Medio  Alto  

N % N % N % 

Cansancio Emocional 22 46.8 9 19.1 16 34 

Despersonalización 20 42.6 15 31.9 12 25.5 

Realización personal 0 0 12 25.5 35 74.5 

 

Según los datos obtenidos por la escala MBI, se evidenció que el 34% de la muestra 

presenta un nivel alto en la subescala Cansancio Emocional (CE), lo que implica que 

dichos trabajadores reconocen estar exhaustos emocionalmente por las demandas del tra-

bajo. Además, el 25.5% y el 31.9% presentan un nivel alto y medio de despersonalización, 

ello nos indica que reconocen actitudes de frialdad y distanciamiento vinculadas con su 

trabajo.  

Sin embargo, el 100 % de la muestra manifiesta tener sentimientos de autoeficacia y 

realización personal en el trabajo, ubicándose el 74.5% en un nivel alto y el 25.5% en un 

nivel medio; lo que representa un factor protector frente al burnout (Llaja et al.,2007). 

 

5.2 Resultados inferenciales 

5.2.1 Análisis de normalidad 

Para realizar el análisis de correlación entre las dimensiones de las variables es nece-

sario identificar el comportamiento de las variables en la muestra. En ese sentido, se uti-

lizó el análisis estadístico de Shapiro-Wilk para realizar la prueba de normalidad de las 

dimensiones.  
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Tabla 8 

Análisis de normalidad de las variables estudiadas 

Variable S-W Df p 

Burnout    
            Cansancio emocional .904 47 .001 

            Despersonalización .843 47 .001 

            Realización personal .866 47 .001 

Estrategias de regulación emocional    
            Reevaluación cognitiva .943 47 .022 

            Supresión .924 47 .005 

 

Tras desarrollar el análisis de la normalidad de las variables desarrolladas con el test 

de bondad de ajuste de Shapiro – Wilk (Razali y Wah, 2011) se encontraron evidencias 

empíricas en contra del supuesto de que las puntuaciones en todas las escalas se distribu-

yan normalmente a nivel de la población estudiada, motivo por el cual se utilizará Rho de 

Spearman, para la correlación de variables. 

 

5.2.2 Correlación de variables 

Las hipótesis especificas serán contrastadas a través de los análisis de correlación, 

solo se encontró una correlación estadísticamente significativa, negativa y de baja inten-

sidad entre la realización personal y supresión, además el análisis de las otras correlacio-

nes realizadas a través del coeficiente no paramétrico Rho de Spearman evidencian que 

estas no son estadísticamente significativas (de r= -.085 a r= .242) (Ferguson, 2009). 

Tabla 9 

Correlación de Spearman entre las dimensiones de síndrome de burnout y regulación 

emocional 

Variables 
Cansancio emocional 

Rho (p) 

Despersonalización 

Rho (p) 

Realización personal 

Rho (p) 

Reevaluación cogni-

tiva 
.127 (.393) .163 (.272) -.085 (.568) 

Supresión .173 (.245) .242 (.101) -.365 (.012) 

Nota: El tamaño del efecto es cuantificando utilizando la fuerza del coeficiente Rho (Fer-

guson, 2009). 



 

 

 

 

49 

 

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar la relación entre las di-

mensiones de burnout y las estrategias de regulación emocional en miembros de la Policía 

Nacional del Perú de una comisaría de Lima Metropolitana durante el contexto del Covid-

19. Esto se planteó a partir de ocho objetivos específicos con el fin de describir cómo se 

vinculan ambas variables. Los objetivos específicos fueron: 1) determinar la relación que 

existe entre cansancio emocional y reevaluación cognitiva, 2) determinar la relación que 

existe entre cansancio emocional y supresión, 3) determinar la relación que existe entre 

despersonalización y reevaluación cognitiva, 4) determinar la relación que existe entre 

despersonalización y supresión, 5) determinar la relación que existe entre la realización 

personal y reevaluación cognitiva, 6) determinar la relación que existe entre la realización 

personal y supresión. 7) identificar los niveles de las estrategias de regulación emocional, 

8) identificar los niveles de las dimensiones del burnout.  

Para cumplir con los objetivos, se utilizaron pruebas psicométricas validadas en 

el contexto peruano, dichas pruebas fueron el Inventario Burnout de Maslach (MBI) y el 

Cuestionario de Autorregulación de la Emoción (ERQ-P). Igualmente, se estudiaron los 

niveles de fiabilidad de ambos instrumentos en la población de estudio, los cuales presen-

taron adecuados y moderados niveles de fiabilidad, lo cual coincide con lo evidenciado 

por Llaja et al. (2007) y Gargurevich y Matos (2010). Por otro lado, la muestra estuvo 

constituida por 47 participantes entre los 21 y 60 años, pertenecientes a una comisaría de 

Lima Metropolitana evaluados al terminar el confinamiento por el Covid-19.  

La hipótesis principal de este estudio planteo la existencia de relaciones significa-

tivas entre las estrategias de regulación emocional y las dimensiones del burnout en los 

oficiales de policía. Investigaciones previas respaldan esta idea (Gross y John, 2003; Sán-

chez y Velásquez, 2022; González y Serpa, 2022, González et al., 2011). Los hallazgos 

indican que es válida la hipótesis especifica seis, que alude que existe relación entre la 

realización personal y supresión en miembros de la policía nacional del Perú de una co-

misaría de lima metropolitana durante el contexto de covid-19, este resultado indica que 

se obtiene una correlación de r= -.365, p= .012 que se puede interpretar como negativa, 
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estadísticamente significativa con un tamaño del efecto que puede clasificarse como mo-

derada. Esta relación también se encuentra en investigaciones anteriores (González y 

Serpa, 2022; González, et al 2011; Advíncula, 2018). 

Esta relación sugiere que el uso constante de la estrategia emocional inhibitoria, 

conocida como supresión, implica una reducción en la expresión de emociones intensas, 

lo que conlleva a una disminución en la cercanía emocional (Gross, 2015). Al emplear 

esta estrategia, los miembros de la policía experimentan una discrepancia entre sus emo-

ciones, pensamientos y acciones, generando en ellos una dificultad en su autoconoci-

miento, aumentando así la inseguridad para abordar conflictos de manera activa, ya que 

se ignorar información emocional valiosa (Gross y John, 2003).  

 Su uso también conlleva una disminución a la flexibilidad, la cual es una habilidad 

para implementar diversas estrategias de regulación emocional que permiten responder a 

las demandas laborales, esto llevándolo a un aumento de los síntomas de estrés (Gross, 

2015; Toth, 2019) y perdida de respuestas satisfactorias a las demandas laborales (De 

Priego, 2014, Gross, Fuentes 2019). 

 Todo lo anteriormente mencionado podría explicar la relación significativa negativa 

que existe con la baja realización personal de los agentes, quienes experimentan insatis-

facción y una disminución en su eficacia laboral (Maslach, 2009). La estrategia de supre-

sión emocional lleva a una negación de la propia personalidad (González y Serpa, 2022, 

ya que no son congruentes sus emociones, pensamiento y acciones, haciendo así que no 

se conozcan, lo que repercute en sus creencias y habilidades, generando una falta de con-

fianza en sí mismos (Gil-Monte & Peiró, 1997; Piquera,et al, 2009). Además, y al ser una 

estrategia evitativa empuja a no resolver conflictos de forma activa, lo cual repercute en 

su percepción reducida de autoeficacia, conllevando resultados negativos al comprometer 

la calidad del servicio que brindan a los ciudadanos (Advíncula, 2018). 

 La disminución en el bienestar general y una baja autoestima pueden afectar adversa-

mente su sentido de competencia y valía, lo que a su vez repercute en su desempeño 

laboral (Gross y Thompson, 2007). Es decir, los policías al hacer uso excesivo de la su-

presión emocional actúan como un obstáculo para el crecimiento personal y la satisfac-

ción en la vida, al dificultar la expresión auténtica, al perder flexibilidad para responder 

a las demandas laborales (Advíncula, 2018) y sentir que poseen menos control en la toma 

de decisiones para la resolución de problemas.  

Por otro lado, al tener una alta realización personal, es decir, sentirse competente 

en el ámbito profesional, donde el agente de la policía reconoce que tiene la capacidad 
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para resolver de forma más constructiva y activa las problemáticas que se les presenta, 

además de gestionar sus emociones de manera más saludable (Maslach, 2009), se rela-

ciona con el menor uso de estrategias evitativas como la supresión emocional, puesto que, 

en lugar de solo suprimir, probablemente aprender a comprender, reconocer y expresar 

sus emociones de forma adecuada (González y Serpa, 2022, Hernández-Corona, et al 

2021). Puede abordar los problemas de manera constructiva, expresando sus sentimientos 

y necesidades de manera asertiva (Gil-Monte, 2005). Los profesionales que utilizan de 

manera estratégica las estrategias de regulación emocional son profesionales que mejor 

se adaptaban a las situaciones desagradables de su profesión, lo que les genera una mejor 

realización personal (Gross y Thompson, 2007, Valdez 2021). 

Existen investigaciones que no comparten estos resultados como el de Romero 

(2015) en Perú, donde se encontró una correlación positiva entre la realización personal 

y el control de la colera (r=.38, p<.05), refiriendo que los agentes de la policía al no tener 

capacidad de ejercer control sobre sí mismo, generan una baja realización personal es 

decir una indefensión. Y cuando existe una realización personal elevada, podría reforzar 

la sensación de control sobre si mismos.  Por otro lado, Valdez, et al (2020) y Hernández 

y González (2022) en México, evaluando psicólogas durante el COVID 19, también en-

contró una relación significativa y positiva entre la supresión y la realización personal 

(r=.181, p<.05). 

En cuanto a los resultados descriptivos de las estrategias de regulación emocional, 

se midieron a través del ERQ-P con reactivos relacionados a dos dimensiones emociona-

les: la reevaluación cognitiva y la supresión. La supresión es considerada una estrategia 

desadaptativa de regulación emocional, ya que evita la expresión emocional y se relaciona 

con baja satisfacción con la vida, y menor autoestima; mientras que la reevaluación pre-

viene el impacto negativo del evento en las emociones y se vincula al mantenimiento de 

la funcionalidad y preservación de la salud mental (Di Nota et al., 2021; Gross, 2015).  

Se encontró que el 36.2% de los policías participantes utilizan en un nivel alto la 

estrategia de reevaluación cognitiva, igualmente el 36.2% en un nivel medio y el 27.7% 

en un nivel bajo. Se observa distribuida de forma equivalente entre sus tres niveles; mien-

tras que el uso de una supresión, el 23.4% tiene un nivel alto de uso, el 48.9% un nivel 

medio y un 27.7% un nivel bajo, lo que demuestra que esta estrategia parece ser la más 

frecuente, sin embargo, no alcanza a ser predominante; ya que hubo poca variabilidad en 
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las respuestas a las subescalas de reevaluación y supresión. La mayoría de los participan-

tes indicaron que utilizaban con frecuencia ambas estrategias, por lo tanto, hubo pocos 

miembros en la muestra que representaron el extremo inferior de la escala.  

Sin embargo, estos resultados se diferencian de investigaciones previas como las 

realizadas por Berking (2010) y Gutiérrez (2016) quienes mencionan que la supresión era 

la estrategia predominante en fuerzas de seguridad (policías y militares), ya que otras 

estrategias de afrontamiento eran interpretadas como debilidad e incapacidad, por lo que 

eran evitadas. Esto se relaciona con la necesidad de ajustarse a un patrón conductual mas-

culinizado donde la expresión emocional es tomada como signos de debilidad, en contra-

posición caracterizado por rigidez y frialdad emocional, que son comúnmente alentados 

en instituciones policiales y castrenses (Arias y Jiménez, 2012; Berking, 2020) y a su vez 

la supresión probablemente permite al personal policial mantener la objetividad, la neu-

tralidad y la autoridad, que son parcialmente requeridas por sus roles profesionales 

(Wang, 2019). 

Los participantes en esta investigación, en general, emplearían ambas estrategias 

para adaptarse a las demandas de una situación, como lo sugieren estudios anteriores rea-

lizados en miembros de la policía (Toth, 2019) y profesionales de la salud mental (Rubini, 

2016; Fuentes, 2019). Estos estudios identifican que estas profesiones experimentan emo-

ciones negativas más intensas debido al contexto laboral en el que se desenvuelven, lo 

que, a largo plazo, afecta su salud mental a un ritmo mayor que la población en general 

(Hartley et al., 2011), incluso antes de enfrentarse a los desafíos adicionales de la pande-

mia (Valdés et al., 2023; Caycho- Rodríguez, 2020). 

Esta realidad implica que los individuos se ven obligados a recurrir a ambas es-

trategias de regulación emocional ante situaciones laborales estresantes tan cambiantes 

como son las vivencias de los policías. Esto se debe a que una estrategia que sea adapta-

tiva en un contexto específico puede resultar desadaptativa en otros escenarios (Rubini, 

2016; Gutiérrez, 2016). Por lo tanto, la elección entre una u otra estrategia para hacer 

frente a las demandas de una situación dependerá de la flexibilidad, más que de la estra-

tegia en sí misma (Kashdan & Rottenberg, 2010). 

En consecuencia, la adaptación saludable estará condicionada por la capacidad de 

seleccionar entre estas estrategias en función del contexto específico y las demandas de 

la situación, en lugar de considerar que una estrategia es intrínsecamente superior a la otra 

(Sheppes et al., 2014). Esta flexibilidad está estrechamente vinculada a una mejor salud 

mental (Gross, 2015). 
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En cuanto a los resultados descriptivos de los niveles de las dimensiones del 

burnout, se midieron a través del MBI con reactivos relacionados a tres dimensiones emo-

cionales: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. La escala apli-

cada mostró que el 34% de los participantes tiene un alto nivel de cansancio emocional, 

el 19.1% se encuentra en medio y el 46.8% se encuentra en bajo. Además, en cuanto a la 

despersonalización un 25.5% evidencio estar en un nivel alto, el 31.9% en un nivel medio 

y un 42.6% en un nivel bajo. Finalmente, en la Realización personal, el 74.5% se encuen-

tra en un nivel alto, el 25.5% en nivel medio y el 0% en un nivel bajo.  

Estos resultados difieren de lo encontrado por el estudio de Arias y Jimenes (2012) 

realizado en Arequipa, Morales, et al (2007) y Ana romero (2015) en lima, donde la po-

blación estudiada obtuvo puntuaciones menores en realización emocional y mayores en 

agotamiento y despersonalización, ya que, los factores laborales como trabajar en sus días 

libres o percibir una falta de reconocimiento de la institución a la que pertenecen se vin-

culan con estos resultados (Romero, 2015).  

Sin embargo, los resultados obtenidos en esta investigación sí se relacionan a los 

hallazgos por Hernández – Corona et al., (2021) y Valdés et al, (2023) donde encontraron 

que los oficiales y carreras asistenciales evaluados durante el Covid-19 tienen una alta 

satisfacción por la vida o puntuaciones que llegan al máximo de realización personal, ya 

que podría estar vinculado a que perciben un sentido de logro personal, satisfacción y 

bienestar en su vida profesional por estar en contacto directo con los desafíos únicos y 

variados, con situaciones imprevistas y la necesidad de tomar decisiones rápidas. Ade-

más, el tener la autoridad para hacer cumplir las leyes y los reglamentos establecidos por 

el gobierno, esta variedad puede mantener el trabajo interesante y estimulante, lo que 

contribuye a la satisfacción personal (Hernández – Corona et al., 2021).  

Se puede concluir que los resultados de esta investigación revelan una notable 

sensación de realización personal entre los policías evaluados. La literatura respalda (Val-

dés, et al2023; Hernández – Corona, et al 2021) la noción de que esta sensación de com-

petencia profesional surge de su capacidad estratégica para adaptarse a diversas situacio-

nes. Además, según los hallazgos de esta investigación, el empleo de las dos estrategias 

de regulación emocional de manera equitativa y complementaria (Rubini, 2016; Fuentes, 

2019; Toth, 2019), tanto la estrategia emocional de reevaluación cognitiva como la de 

supresión, es sinónimo de flexibilidad en el uso de diferentes estrategias emocionales se 

atribuye a su capacidad de discernimiento para seleccionar la más adecuada según las 

exigencias de su labor profesional en cada momento (Gross, 2015). 
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Por otro lado, la relación significativa y negativa entre la supresión emocional y 

la realización personal puede ser explicada por el hecho de que, si existe un empleo ex-

cesivo y poco adaptativo de esta estrategia emocional, esta puede mermar dicha sensación 

de realización (Advíncula, 2018; González y Serpa, 2022). Cuando los agentes de la po-

licía dependen en exceso de la supresión y no reconocen su capacidad para abordar los 

problemas de manera más activa y constructiva, es probable que experimenten una dis-

minución en su satisfacción tanto personal como profesional. 

En síntesis, la presente investigación aporta información sobre el burnout y las 

estrategias de regulación emocional en policías. Un principal aporte radica en la com-

prensión que una mayor realización personal conlleva a la reducción de estrategias dis-

funcionales como la supresión emocional en el personal policial; por tanto, es importante 

profundizar sobre los beneficios de una mayor realización personal en el bienestar, la 

calidad de vida y otras variables asociadas a la conservación de la salud mental.  

En cuanto a las principales limitaciones que afectaron el desarrollo de esta inves-

tigación se considera que la muestra es relativamente pequeña y el contexto limitado pues 

los participantes eran de una sola comisaria, por lo que estudios posteriores podrían in-

cluir más instituciones, ya que limita la extrapolación y generalización de los resultados 

(Alarcón, 2013), además, debe tenerse en consideración que cada comisaría tiene un clima 

laboral y laboran en distritos con un nivel socio económico diferente, lo cual repercute en 

la carga laboral, por lo que deben considerarse esas variables en el contexto como factores 

de riesgo en los oficiales. Además, es necesario tener en cuenta la posible influencia de 

la deseabilidad social en los participantes, ya que esto podría haber afectado sus respues-

tas, especialmente dado que se utilizaron cuestionarios de auto reporte y el personal poli-

cial estaba siendo evaluado en función de las expectativas de su trabajo. Igualmente, es 

crucial considerar que el instrumento utilizado para evaluar las estrategias de regulación 

emocional se centra únicamente en dos estrategias; en investigaciones futuras, se podría 

contemplar la utilización de herramientas que abarquen un conjunto más amplio de estra-

tegias. 

Existió una ausencia de estudios de imparcialidad, por lo que los resultados deben 

observarse teniendo en cuenta que fueron desarrollados mayoritariamente en personal 

asistencial y educativo y no en agentes policiales. No obstante, han sido utilizadas en 

otras investigaciones con población asistencial y castrense, indicando índices de confia-

bilidad aceptables.  
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Las medidas de distanciamiento social dificultaron el acceso a la población obje-

tivo, ya que para la recolección de los datos se realizó en una encuesta virtual en agosto 

2020, al terminar el confinamiento, situación que limita la participación de algunos poli-

cías que no contaron con acceso y manejo de medios tecnológicos. A pesar de las limita-

ciones, el presente estudio supone un aporte empírico, ya que los resultados permitirán 

incrementar el conocimiento en nuestro medio y a la vez genera un aporte teórico de las 

variables de estudio en el contexto de la pandemia mundial por Covid -19. 

 

CONCLUSIONES 

En los miembros de la Policía nacional del Perú de una comisaría de Lima Metropolitana 

durante el contexto de COVID- 19, se encontró solo una correlación significativa entre 

las dimensiones de burnout y estrategias de regulación emocional. En su mayoría presen-

tan bajo riesgo de padecer del síndrome de burnout; utilizando las dos estrategias de re-

gulación emocional de supresión y reevaluación cognitiva para el desempeño de sus la-

bores cotidianas. Respondiendo a los objetivos específicos de la investigación, se encon-

traron las siguientes conclusiones: 

• La realización personal y la supresión emocional se relacionan de forma ne-

gativa y estadísticamente significativa presentando una fuerza de baja inten-

sidad.  

• En las demás dimensiones del burnout y las estrategias de regulación emo-

cional no se observaron correlaciones rho estadísticas significativas. 

• Según los datos obtenidos por la escala MBI, se evidenció que un poco más 

de la mitad de los policías evaluados presenta niveles medio-bajo en la subes-

cala Cansancio Emocional y Despersonalización. Sin embargo, una gran ma-

yoría de la muestra manifiesta niveles altos de tener sentimientos de Realiza-

ción personal en el trabajo. 

• Según el Cuestionario ERQ-P, se evidencia que los evaluados presentan pun-

tuaciones altas y medias en su mayoría en utilizar las dos estrategias de regu-

lación emocional: Reevaluación Cognitiva, como de Supresión. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se proponen una serie de recomendaciones tomando en consideración los 

resultados alcanzados, la discusión y conclusiones determinadas previamente: 

 

• Aunque este estudio no arrojó las relaciones significativas que se anticipaban, 

persiste la relevancia de profundizar en la exploración de dichas conexiones.  

• Replicar el estudio aumentando el tamaño de la muestra, así como desarrollar 

estudios de tipo longitudinal para determinar los efectos de la regulación emo-

cional sobre el burnout en los policías peruanos en un lapso de tiempo. 

• Es esencial implementar programas de capacitación en realización personal 

para los policías o cambios estructurales que les generen esa sensación de 

plenitud laboral, con el fin de fomentar un impacto positivo en su bienestar, 

calidad de vida y otros factores vinculados a la preservación de la salud men-

tal. 

• Realizar investigaciones que evalúen las estrategias de regulación emocional 

inmediatamente después de situaciones estresantes específicas puede ser par-

ticularmente esclarecedora en términos de comprender cómo funcionan estas 

estrategias de afrontamiento para reducir el burnout. 

• Este estudio solo analizó dos estrategias de afrontamiento: la reevaluación y 

la supresión. Las investigaciones futuras deben investigar el uso de múltiples 

estrategias de afrontamiento en conjunto. 

• Se evidenció que los policías utilizan las dos estrategias, por lo que es indis-

pensable generar programas de capacitación para seguir fortaleciendo su fle-

xibilidad a la hora de saber elegir qué estrategia les conviene para cada situa-

ción. 

• Se sugiere focalizar las intervenciones psicológicas en los policías que pre-

senten riesgo alto de desarrollar el síndrome del burnout, a fin de preservar la 

funcionalidad del cuerpo policial. 
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APÉNDICE 1: Inventario de Burnout (MBI) 

(Adaptado por Llaja, Sarria y García, 2007) 
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APÉNDICE 2: Correlaciones entre subescalas en la muestra 

de validación del MBI 

 

Tabla 1  

Correlaciones entre subescalas en la muestra de validación 

 
 CE DP RP 

CE 1   
DP .435 1  
RP .050 -.069 1 
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APÉNDICE 3: Baremos del MBI 

Tabla 2 

Baremo del Inventario de Burnout de Maslach (MBI) 

 
Fuente: Inventario Burnout de Maslach (MBI), 1993 
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APÉNDICE 4: Análisis factoriales de los elementos del MBI 

 

Tabla 3 

Análisis factoriales de los elementos del MBI 

 

 

 

 

 

 

 Original Medicos Total Varones Mujeres 

 CE DP RP H2 CE DP RP H2 CE DP RP H2 CE DP RP H2 CE DP RP H
2 

E1 .74   .55 .81   .69 .76   .65 .73   .66 .77   .63 

E2 .73   .54 .83   .73 .77   .56 .81   .62 .67   .46 

E3 .66   .49 .50  -26 .33 .66   .46 .62   .47 .65   .42 

E6 .61   .43 .63   .42 .59   .34 .62   .37 .57   .33 

E8 .84   .75 .71   .59 .68 .26  .67 .59 .36  .67 .77   .65 

E1
3 

.65   .49 .66   .53 .58 .33  .62 .51 .43  .64 .67   .59 

E1
4 

.56   .32 .78   .67 .62   .40 .67   .44 .56  27 .37 

E1
6 

.54 .31  .39 .48   .25 .65   .45 .67   .48 .66   .44 

E2
0 

.65   .47 .32 .33  .23 .43   .36 .30 .34  .39 .55   .35 

E5  .67  47 .30 .52  .36  .53  .37  .45  .32  .49  .33 

E1
0 

 .66  51 .33 .63  .51  .76  .61  .68  .52  .81  .67 

E1
1 

.37 .55  45 .44 .37  .33  .57  .42 .29 .51  .43  .58  .44 

E1
5 

 .62  42  .64  .42  .53  .29  .54  .32  .67  .42 

E2
2 

 .41  19  .48 .34 .37  .52  .29  .55  .32  .29  .14 

E4   .50 27 .32 -.42 .48 .52   .48 .32   .45 .25 .32  .51 .39 

E7   .54 30   .61 .38   .70 .44   .70 .47   .70 .53 

E9   .58 37   .69 .48   .69 .45   .65 .39   .70 .51 

E1
2 

.-30  .43 28   .64 .49   .59 .38   .63 .44   .54 .29 

E1
7 

  .51 27   .63 .41   .61 .39   .58 .36   .63 .43 

E1
8 

  .55 36 .-27  .58 .42   .55 .44   .53 .48   .58 .43 

E1
9 

  .57 .36   .48 .26   .54 .30   .48 .28   .60 .39 

E2
1 

  .59 .36   .55 .32   .49 .29   .54 .31   .47 .30 

VT 
% 

.20 .10 .11 .41 .21 .9 .14 .44 .18 .13 .9 .41 .18 .13 .10 .41 .19 .14 .9 .42 

 CE DP RP  CE DP RP  CE DP RP  CE DP RP  CE DP P  

CE * .52 .-22  * .31 -5  * 24 .-14  * .26 -16  * 18 .-11  

  * .-26   * -14   * .-29   * -28   * .-25  

   *    *    *    *    *  
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APÉNDICE 5: Autorización del MBI 

 

Autorización para el uso del Inventario de Burnout validado por Victoria Llaja, César 

Sarriá y Pedro García (2007) 
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APÉNDICE 6: Autorización del ERQ-P 

Autorización para el uso del Cuestionario de autorregulación emocional adaptado para 

el Perú (ERQ-P) validado por Rafael Gargurevich y Lennia Matos (2010) 
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APÉNDICE 7: Análisis de cargas factoriales del ERQP 

Tabla 4 

Carga factoriales resultantes del Análisis Factorial Confirmatorio del ERQP (N=320) 

Resumen de los Items Análisis Factorial confirma-
torio 

Análisis Factorial Ex-
ploratorio 

 Reevaluacion 
cognitiva 

Supresión Reevalu-
ación cog-

nitiva 

Supresión 

     
1. Sentir una emo-

ción positive con 
mayor intensi-
dad. 

.77  .73  

2. Ocultar emocio-
nes 

 .83  .78 

3. Sentir una emo-
ción negativa 
con menor in-
tensidad 

.62  .72  

4. No expresar 
emociones posi-
tivas 

 .72  .73 

5. Mantener la 
calma 

.32  .41  

6. Controlar las 
emociones 

 .70  .81 

7. Cambiar la ma-
nera de pensar 

.65  .65  

8. Cambiar la ma-
nera de pensar 
sobre la situa-
ción que genero 
una emoción po-
sitiva 

.65  .72  

9. No expresar 
emociones ne-
gativas 

 .44  .61 

10. Cambiar la ma-
nera de pensar 
sobre la situa-
ción que generó 
una emoción ne-
gativa  

.57  .62  
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APÉNDICE 8: Consentimiento Informado 

 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
La presente investigación es conducida por Andrea Jimena González Sandoval, de la Universidad 

de Lima. La meta de este estudio es conocer la relación entre el burnout con las estrategias de 

regulación emocional en miembros de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima 

Metropolitana en tiempos de COVID-19.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas de un cuestionario. 

Esto tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus res-

puestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del mismo en cualquier momento sin que eso 

lo perjudique en ninguna forma.  

De estar conforme con participar por favor complete el siguiente consentimiento informado: 

Consentimiento informado 

Luego de haber leído y entendido el contenido del documento de presentación, si decides res-

ponder esa encuesta, por favor marca todas las casillas de verificación. 

Entiendo que se está realizando una encuesta que tiene como objetivo conocer la relación entre 

el burnout (estrés laboral) con las estrategias de regulación emocional en miembros de la Policía 

Nacional del Perú de una comisaría de Lima Metropolitana en tiempos de COVID-19. 

Sí 

No 

Sé que si acepto participar se me solicitará responder algunas preguntas, vinculadas a mi expe-

riencia de trabajo en tiempos de covid-19 

Sí 

No 

Sé que, si siento alguna incomodidad durante mi participación, puedo cerrar la página del nave-

gar y retirarme, sin que ello me perjudique de ninguna forma. 

Sí 

No  

Sé que la información recolectada en esta encuesta será anónima, por lo cual no se podrá identi-

ficar cuáles han sido mis respuestas individuales  

Sí 

No  
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POR TODO LO ANTERIOR, ACEPTO RESPONDER VOLUNTARIAMENTE ESTE CUES-

TIONARIO 

Sí 

No  

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar con la investigadora 

al correo 20102421@aloe.ulima.edu.pe. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada al siguiente correo: 

________________________________________ 
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APÉNDICE 9: Ficha sociodemográfica 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Sexo:  (   )  Hombre  (  ) Mujer 

Edad:     _________años 

Estado civil:    Soltero (  )  

                         Divorciado (  )  

                         Casado (  ) 

                         Viudo (  ) 

                         Otro_______________________ 

Si está casado, ¿Cuántos años lleva casado con su actual pareja? _____ años 

¿Tiene hijos? Sí ( ) No ( ) 

Si tiene hijos, ¿Cuántos viven con usted? ________ 

Nivel de estudios alcanzado:  Estudios primarios  (  ) 

                                                      Estudios secundarios ( ) 

                                                      Algunos cursos universitarios ( ) 

                                                      Licenciado ( ) 

                                                      Otro_________________________ 

Actualmente está estudiando alguna otra profesión: Sí ( )  No ( ) 

Si está estudiando, ¿qué está estudiando? ___ 

Profesión actual: _____________________ 

Situación laboral:   Trabajador fijo ( ) 

                                   Contratado ( ) 

                                   Otro____________ 

Horario turno:  24 x 24 ( ) 

                            Tiempo completo ( ) 

                            Tiempo parcial ( ) 

                             Otro_______ ( )  

Tiempo en su trabajo actual: ___ años______meses 

Tiempo en su profesión: _______años ______meses 

  

  

PREGUNTAS EN RELACION A LA PANDEMIA Y EL CONFINAMIENTO 

  

¿Qué dificultades has vivido como consecuencia de la pandemia del coronavirus? 

Marca solo las que te hayan sucedido desde que empezó la cuarentena 

a) Mis horas laborales como efectivo policial han aumentado 

b) Tengo nuevas responsabilidades que cumplir en el trabajo 

c) Tengo que cumplir con las responsabilidades del hogar, como lavar, planchar, 

cocinar 

d) He sido encargado (a) de la enseñanza virtual de mis hijos 

e) Mi relación de pareja se ha visto afectada negativamente por la cuarentena 

f) Creo que he estado expuesto a alguien que tenía coronavirus  

g) He sido contagiado con coronavirus  

h) He tenido que mudarme 

i) No he podido recibir el tratamiento que necesitaba para un problema de salud 

mental 
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j) No he podido recibir el tratamiento que necesitaba para una enfermedad física. 

k) Ninguna de las anteriores 

l) Otro_________ 

¿Qué dificultades ha vivido tu familia como consecuencia de la pandemia del coro-

navirus? Marca solo las que le hayan sucedido a tu familia desde que empezó la 

cuarentena 

a) Una o más personas de mi hogar han perdido su trabajo o dejado de trabajar  

b) A veces no hemos tenido suficiente dinero para comprar alimentos 

c) Los menores del hogar se han quedo sin educación  

d) Un familiar cercano ha tenido o tiene coronavirus  

e) Un familiar cercano ha sido hospitalizado/a por coronavirus 

f) He perdido a un familiar cercano por coronavirus 

g) Ninguna de las anteriores 

h) Otro_________ 
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