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Además de estos factores estre-
santes, los veterinarios también 
enfrentan estresores "indirectos", 
como casos de abuso animal, 
gestión del propio negocio, alta 
competencia por clientes y ser-
vicios diferenciados, constante 
necesidad de actualización, con-
ictos laborales, o miedo a come-
ter errores en diagnósticos o tra-
tamientos. A todo ello se suman 
por ejemplo la falta de claridad en 
sus roles laborales y la falta de re-
conocimiento social general hacia 
su profesión (Michie y Williams, 
2003; Bartram y Baldwin, 2010).

La práctica veterinaria implica 
una compleja posición moral, ya 
que debe servir tanto a los inte-
reses humanos como a los de los 
animales, lo que a menudo genera 
conictos éticos al tratar de equi-
librar el bienestar de los pacientes 
con las expectativas de los dueños 
(Rollin, 2006; Bartram y Baldwin, 
2010). 

Los veterinarios enfrentan una 
exposición constante a la muerte 
de sus pacientes, frecuentemente 

debido a la eutanasia. Si a este duro trance suma-
mos el desarrollo en muchas ocasiones de verda-
deros procesos de duelo por parte de los propie-
tarios, se entiende la alta implicación emocional a 
la que se ve sometido el veterinario (Sable, 2012; 
Littlewood y col. 2021).

Y a todo ello se suma el fácil acceso a fármacos po-
tencialmente letales, la más limitada supervisión 
psicológica en comparación con otros profesiona-
les de la salud, y su propia tendencia al perfeccio-
nismo y autoexigencia, factores que reunidos con-
tribuyen a las preocupantes tasas de suicidio en la 
profesión veterinaria (Nett y col., 2015; Dawson y 
ompson, 2017). 

Factores de Riesgo
El síndrome de burnout es un fenómeno multidi-
mensional complejo, impulsado principalmente 
por condiciones laborales, pero también inuen-
ciado por factores sociodemográcos, de persona-
lidad y entorno personal, elementos que pueden 
generar diversas trayectorias en su desarrollo (Pal-
mer y col., 2005; Frade y col., 2009). De manera ge-
neral, se pueden resumir los siguientes factores de 
riesgo:

• Individuales: la personalidad, la edad, el géne-
ro y la orientación profesional inuyen en la 
aparición del síndrome. Los profesionales de la 
salud a menudo se involucran en exceso en los 
problemas de los clientes debido a sentimientos 
de generosidad e idealismo. Esto puede llevar a 
sentimientos de culpa por errores, propios y aje-
nos, resultando en una baja satisfacción laboral 
y un alto agotamiento emocional. Estas dinámi-
cas son especialmente notables en la veterina-
ria, donde existe una marcada disparidad entre 
el alto nivel de formación académica y el espíritu 
altruista del profesional, en contraste con las 
realidades laborales (Arrogante, 2014). 

• Sociales: en general, las relaciones sociales, ya 
sea dentro o fuera del trabajo, pueden ser fuen-
tes signicativas de estrés o, por el contrario, 
reducir el impacto de las tensiones (Bresó y col., 
2004).

• Organizacionales y laborales: las variables de 
este grupo desencadenan la presentación del 
síndrome; aunque existan factores endógenos 
y de personalidad que predisponen a sufrir este 
síndrome, estos no son su origen. Son el estrés 
laboral, las particularidades del puesto de traba-

• Disminución de la reali-
zación personal (RP) (‘’no 
valgo’’): conlleva una actitud 
negativa hacia uno mismo y 
el trabajo, afectando la per-
cepción de valía personal y 
profesional.

Los veterinarios enfrentan un 
riesgo signicativo de desarro-
llar el síndrome de burnout de-
bido a sus condiciones laborales 
(exposición constante a factores 
estresantes), unido a su fuerte co-
nexión emocional con los anima-
les, a los que muestran devoción, 
agravando esta situación (Tabares 
y Navarro, 2019). Los veterina-
rios enfrentan múltiples factores 
estresantes en su entorno labo-
ral, incluyendo largas jornadas 
y sobrecarga de trabajo, clientes 
exigentes, conictos económicos, 
comunicar malas noticias, dile-
mas éticos y morales, dicultades 
para equilibrar la vida laboral y 
personal, altas expectativas de sí 
mismos y exposición constante a 
la eutanasia.

CRÓNICOS ESTRESORES
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Figura 1. El proceso de burnout. Fuente: Adaptado de Bresó y col. (2004).
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jo y el clima organizacional las 
causas de burnout y de la alte-
ración de la salud mental entre 
los profesionales de la salud 
(Meléndez y col., 2016). 

De forma general, en la Figura 1 
se describe un modelo explica-
tivo del desarrollo del síndrome 
de burnout, concurrente por los 
diferentes autores consultados. 
Recordemos que este síndrome 
tiene su origen principalmente en 
el entorno laboral y las caracterís-
ticas personales de cada individuo 
(Ayuso y col., 2015).

Fases de la Enfermedad
El síndrome de burnout se mani-
esta ante la ausencia o el mal uso 
de las estrategias de afrontamien-
to como pueden ser la evitación o 
el afrontamiento activo, que son 
utilizadas de manera normal por 
el individuo con el n de respon-
der a los estresores laborales. Las 
estrategias de afrontamiento de-
ben ser efectivas tanto para ges-
tionar el estrés de manera adecua-
da como para abordar y eliminar 
la fuente de éste, siendo crucial 
que los trabajadores las manejen 
de forma constante en su rutina.

La falta de éxito en el ámbito 
profesional y personal se debe en 

gran medida a estrategias de afrontamiento ine-
caces, lo que provoca sentimientos de baja realiza-
ción personal y agotamiento emocional. Esto tiene 
un impacto negativo en las relaciones con pacien-
tes y dueños: se desarrollan actitudes de desperso-
nalización. Además, la incapacidad para manejar 
ecazmente las fuentes de estrés laboral contribu-
ye al agotamiento emocional y la baja realización 
personal (Flórez, 2006).

Diversos estudios indican que los sentimientos de 
culpabilidad pueden ser un síntoma adicional del 
síndrome, junto con la baja realización personal, 
el agotamiento emocional y las actitudes de des-
personalización. Esto sugiere la posibilidad de al 
menos dos patrones distintos en la evolución del 
síndrome (Gil-Monte, 2003):

• Patrón tipo A: el trabajador recurre a la desper-
sonalización como estrategia para sobrellevar el 
estrés laboral, a pesar de su falta de éxito. Esto le 
permite adaptarse al entorno laboral estresante, 
aunque los estresores sigan presentes. Estas acti-
tudes tienen un impacto negativo, tanto en la or-
ganización como en los pacientes.

•Patrón tipo B: debido a factores éticos y varia-
bles psicosociales, el trabajador experimenta sen-
timientos de culpabilidad como resultado de la 
despersonalización. Esto motiva al profesional a 
involucrarse más en su entorno laboral con el n 
de reducir dichos sentimientos. La falta de mejo-
ras en las condiciones laborales conduce a una dis-
minución de la realización personal en el trabajo, 
lo que aumenta la despersonalización y el agota-
miento emocional. Este ciclo perpetúa y amplica 
los sentimientos de culpa existentes y puede dar 
lugar a nuevos.

El síndrome de burnout es un trastorno de desa-
rrollo gradual que se maniesta en diversos grados 
a lo largo del tiempo, y reconocer sus manifesta-
ciones es  esencial (Gutiérrez y col., 2006):  

 • Negación: Los afectados tienden a ser los últi-
mos en aceptar que tienen un problema.

 • Aislamiento: Se retiran de la vida social y familiar.

 • Ansiedad: Experimentan una sensación persis-
tente de temor.

 • Miedo o temor: Sienten miedo de ir al trabajo.

 • Depresión: Aumento de pensamientos suicidas.

 • Ira: Pérdida de control emocional y episodios 
de enojo desproporcionados.

• Fuga o anulación: Falta de interés en el trabajo 
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Figura 2. Proceso y consecuencias del burnout. Fuente: Adaptado de Fidalgo (2003).
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Figura 3. Consecuencias del estrés laboral y estrategias de afrontamiento frente a este. Fuente:
Ad d d M E l (2008)
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bilidades, mejora las ya existentes 
y proporciona refuerzo emocional 
(Jenkins y Elliott, 2004; Moreno-
Egea y col., 2008). 

• Estrategias organizacionales: 
El equipo directivo/propietario 
del hospital o clínica debe fo-
mentar programas de prevención 
orientados a manejar el ambiente 
y el clima laboral, pero haciéndolo 
con cuidado, precisión y rigor.

También es vital identicar y eva-
luar los riesgos biopsicosociales, 
asegurando el cambio de las con-
diciones que faciliten el estable-
cimiento del síndrome, así como 
permitir un aumento en el grado 
de autonomía de los trabajadores, 
descentralizando la toma de deci-
siones (Gil-Monte, 2001; Fidalgo, 
2003).

Y de forma personal conviene 
combinar intervenciones y pro-
gramas individuales de preven-
ción y tratamiento con una ali-
mentación saludable, ejercicio 

físico para reducir el estrés y la 
ansiedad, técnicas cognitivas para 
reevaluar y reestructurar situacio-
nes estresantes, y dedicar tiempo 
libre a actividades deportivas y 
culturales, además de tomar regu-
larmente vacaciones (Manassero y 
col., 2003, Forcier y col., 2006).

El conocimiento de las manifes-
taciones del síndrome de burnout 
es crucial para evitar su desarro-
llo. Los programas de formación 
son una estrategia importante de 
prevención y deben implementar-
se sistemáticamente y ofrecerse 
regularmente en todos los niveles 
donde existan grupos o profesio-
nales en riesgo de desarrollar el 
síndrome de burnout (Gil-Monte, 
2001; Bridgeman y col., 2017).

Para más información:
En el Colegio Ocial de Veteri-
narios de Badajoz, se podrá con-
sultar la bibliografía completa co-
rrespondiente a este artículo para 
todos aquellos interesados.

pleados para responder de manera apropiada a 
una situación (Perea-Baena y Sánchez, 2008). 

Las estrategias de afrontamiento se pueden divi-
dir en adaptativas y desadaptativas. Las primeras 
reducen el estrés, aumentando los sentimientos 
de realización personal en el trabajo, consiguiendo 
reducir una reacción emocional negativa (Figura 
3) (Hutter y col., 2006; Moreno-Egea y col., 2008). 
Por ello, el empleo de estrategias de afrontamien-
to adaptativas es un factor de protección frente al 
burnout.

De manera global se pueden agrupar las estrate-
gias de afrontamiento en tres categorías:

• Estrategias individuales: técnicas de habilida-
des (orientación profesional, gestión del tiempo, 
comunicación, resolución de problemas) y ma-
nejo emocional (expresión de emociones, control 
de culpa, relajación, establecimiento de distancia 
emocional, equilibrio emocional y manejo de an-
siedad y estrés en el contacto con el usuario) (Fi-
dalgo, 2003). 

• Estrategias profesionales: El apoyo social en el 
grupo, proveniente de directores, jefes y compañe-
ros de trabajo, es fundamental. Este apoyo redu-
cee los niveles de estrés, independientemente del 
nivel al que esté expuesto el profesional. Además, 
el apoyo social facilita la adquisición de nuevas ha-




