
Diferencias de burnout y trastornos psicosomáticos
en hombres y mujeres que trabajan

Differences in burnout and psychosomatic disorders
in working men and women

El burnout es un síndrome que se caracteriza por agotamiento emocional, despersonalización y
baja realización personal. En la literatura se identifica un mayor agotamiento emocional en
mujeres derivado de sus roles personales y laborales, y mayor despersonalización en hombres a
consecuencia de su personalidad o sus conductas instrumentales. Objetivo. Determinar
diferencias significativas en burnout y trastornos psicosomáticos en una muestra de hombres y
mujeres que trabajan como empleados en organizaciones públicas mexicanas. Método. Se realizó
una investigación transversal, ex-post facto, de tipo comparativa y con diseño no experimental. La 
muestra se conformó de 1072 empleados. Se midió el burnout con la Escala de Desgaste
Ocupacional de Uribe (2010). Se estimó la prueba ji cuadrada, el análisis t-student y el análisis de
regresión logística. Resultados. Las mujeres tienden a presentar mayor agotamiento, así también
se identifica una mayor proporción de mujeres trabajadoras en fase 3 y 4 de burnout,
comparativamente con los hombres. Discusión. Los roles que desempeñan las mujeres,
comparativamente con los hombres están asociados a mayor desgaste ocupacional a consecuencia 
de la doble presencia en responsabilidades familiares y laborales.

Pa la bras cla ve: desgaste ocupacional, género, agotamiento, despersonalización.

Burnout is a syndrome that is characterized by emotional exhaustion, depersonalization and low
personal realization. The literature identifies a greater emotional exhaustion in women derived from
their personal and work roles, and greater depersonalization in men as a result of their personality or
instrumental behaviors. Objective. Identify significant differences in chronic burnout and
psychosomatic disorders in a sample of working men and women. Method. A cross-sectional,
ex-post facto, comparative and non-experimental design was carried out. The sample consisted of
1072 workers. Burnout was measured with Uribe's Occupational Wear Scale (2010). The chi-square 
test, the t-student analysis and the logistic regression analysis were estimated. Results. Women have
more exhaustion and a greater proportion of women are in phase 3 and 4 of burnout, compared to
men. Discussion. The roles played by women, compared to men, are associated with greater
occupational burnout as a result of double presence in family and work responsibilities.

Keywords: occupational wear, gender, exhaustion, depersonalization.

El bur nout es con si de ra do como el daño la bo ral de tipo psi -
co so cial más im por tan te de nues tros tiem pos (Bre só, Sa la no va, 
Schau fe li, & No ga re da, 2008) y es un pro ble ma de sa lud ocu -
pa cio nal fre cuen te men te pre sen te en ocu pa cio nes con ele va da
car ga de tra ba jo y con tra to de usua rios o clien tes.

El bur nout es un pro ce so que sur ge a con se cuen cia del es -
trés la bo ral cró ni co en el que se com bi nan fac to res in di vi dua -

les, so cia les y or ga ni za cio na les. Es un sín dro me con con no ta -
cio nes afec ti vas ne ga ti vas que afec tan al tra ba ja dor en su es fe -
ra per so nal, so cial y la bo ral (Bre só, Sa la no va, Schau fe li, &
No ga re da, 2008). Gil Mon te (2003) lo de no mi na sín dro me de
que mar se por el tra ba jo, en cam bio Uri be (2010) lo de no mi na
des gas te ocu pa cio nal. Mas lach (2009) y Mas lach y Jack son
(1981) de fi nen al bur nout como un sín dro me que se ca rac te ri za 
por ago ta mien to emo cio nal (ago ta mien to ex te nuan te), des per -
so na li za ción (sen ti mien to de ci nis mo y de sa pe go por el tra ba -
jo) y baja rea li za ción per so nal (sen ti mien to de ine fi ca cia y fal ta 
de lo gros) que ocu rre con fre cuen cia en per so nal que tra ba ja en 
con tac to con usua rios. Espe cí fi ca men te, el bur nout es de fi ni do
como un sín dro me psi co ló gi co de ri va do de una res pues ta pro -
lon ga da a es tre so res de tipo in ter per so nal cró ni co en el tra ba jo
(Mas lach, 2009). 
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El bur nout se ha aso cia do al sexo. Mas lach (2009) se ña la
que el sexo no ha sido un pre dic tor só li do, sin em bar go, se pre -
sen ten di fe ren cias en cuan to a que los hom bres tie nen pun tua -
cio nes li ge ra men te más al tas en la di men sión de ci nis mo y las
mu je res pun túan más alto en ago ta mien to. En la li te ra tu ra se
iden ti fi ca un ma yor ago ta mien to emo cio nal en mu je res de ri va -
do de sus ro les per so na les y la bo ra les, y ma yor des per so na li za -
ción en hom bres a con se cuen cia de su per so na li dad. La po si -
ción de las mu je res en el tra ba jo no siem pre es igual a la de los
hom bres. Des ta can, por ejem plo, de si gual da des de tra to, ni vel
de pues to o sa la rio (Agut & Sa la no va, 1998). Por tan to, esta in -
ves ti ga ción tie ne como ob je ti vo de ter mi nar di fe ren cias sig ni fi -
ca ti vas en bur nout y tras tor nos psi co so má ti cos en una mues tra
de hom bres y mu je res que tra ba jan como em plea dos en or ga ni -
za cio nes pú bli cas me xi ca nas.

Fac to res de ries go psi co so cial aso cia dos al es trés 
y el bur nout

Los fac to res psi co so cia les de ries go son im por tan tes por el
im pac to que tie nen en la sa lud de los tra ba ja do res (Sau ter,
Murphy, & Hu rrell, 1990). Son fac to res psi co so cia les y or ga ni -
za cio na les que pro vo can res pues tas de ina dap ta ción, ten sión y
res pues tas psi co fi sio ló gi cas. Es de cir, son fac to res con pro ba bi -
li dad de afec tar ne ga ti va men te a la sa lud y el bie nes tar del tra ba -
ja dor y de sen ca de nan tes de ten sión y es trés la bo ral (Be na vi des,
Gi me no, Be nach, Mar tí nez, Jar que, & Be rra, 2002; Pei ró,
1993). En este gru po de fac to res se en cuen tran, por ejem plo, el
con te ni do del tra ba jo, la so bre car ga y rit mo de tra ba jo, el ho ra rio 
de tra ba jo, el con trol, el am bien te de tra ba jo, la cul tu ra or ga ni za -
cio nal, las re la cio nes in ter per so na les, el rol o pues to de tra ba jo,
el de sa rro llo de la ca rre ra la bo ral, la re la ción tra ba jo-fa mi lia, la
se gu ri dad con trac tual, en tre otros (Cox & Fer gu son, 1994). 

Por otro lado, exis ten los ries gos psi co so cia les los cua les son 
fac to res que tie nen una alta pro ba bi li dad de te ner con se cuen cias
im por tan tes para la sa lud. Un ries go psi co so cial es todo he cho,
acon te ci mien to, si tua ción o es ta do que es con se cuen cia de la or -
ga ni za ción del tra ba jo, tie ne una alta pro ba bi li dad de afec tar la
sa lud fí si ca, so cial o men tal del tra ba ja dor (Mo re no & Báez,
2012). Tam bién son de fi ni dos como aque llas si tua cio nes que se
en cuen tran pre sen tes en una si tua ción la bo ral, que es tán di rec ta -
men te re la cio na das con la or ga ni za ción, el con te ni do del tra ba jo
y la rea li za ción de la ta rea y que tie nen la ca pa ci dad para afec tar
tan to el bie nes tar como la sa lud (fí si ca, psí qui ca o so cial) del tra -
ba ja dor como al de sa rro llo del tra ba jo (Lasa & Pa len zue la,
2012). En este gru po de fac to res se ubi can el es trés y el bur nout.
El es trés es el ries go psi co so cial ge ne ral y más glo bal por que ac -
túa como res pues ta ge ne ral ante los fac to res psi co so cia les de
ries go, por su par te el bur nout es un ries go psi co so cial im por tan -
te por las con se cuen cias la bo ra les y per so na les que tie ne en los
tra ba ja do res (Mo re no & Báez, 2010). 

Fac to res aso cia dos al es trés y el bur nout en hom bres 
y mu je res que tra ba jan

De acuer do con di ver sos au to res, exis ten fac to res aso cia -
dos al es trés la bo ral y al bur nout, los cua les se cla si fi can en:

fac to res in di vi dua les, fac to res la bo ra les, fac to res de la re la ción 
tra ba jo fa mi lia y fac to res ex tra la bo ra les.

Den tro de los fac to res in di vi dua les se en cuen tra el sexo, el
es ta do ci vil, la edad y el te ner hi jos o no. De acuer do con di ver -
sos au to res (Be na vi des, 2007), las mu je res son el gru po más
vul ne ra ble y ex pues to a su frir bur nout, por un lado, por la do -
ble car ga de tra ba jo (la bo ral y fa mi liar) y, por otro, por la elec -
ción de pro fe sio nes u ocu pa cio nes que pro lon gan el rol de la
mu jer en el tra ba jo (en fer me ría, tra ba ja dor so cial, asis ten te, en -
tre otros). Ade más, Atan ce (1997) se ña la que no exis te un
acuer do res pec to a que el es ta do ci vil esté aso cia do al bur nout,
sin em bar go, es un sín dro me que es más ca rac te rís ti co en per -
so nas que no tie nen una pa re ja es ta ble y en per so nas sol te ras en 
quie nes se pre sen ta ma yor can san cio emo cio nal y des per so na -
li za ción, y me nor rea li za ción per so nal. En lo re fe ren te a la
edad, di ver sas in ves ti ga cio nes pre sen tan re sul ta dos con tra dic -
to rios res pec to a que la edad esté aso cia da al bur nout. No obs -
tan te, Ávi la, Gó mez y Mon tiel (2010) se ña lan que pue de exis -
tir un pe rio do de sen si bi li za ción en el que el tra ba ja dor será
vul ne ra ble al bur nout y que co rres pon de a los pri me ros años de 
la ca rre ra la bo ral o pro fe sio nal y, pos te rior men te, se pre sen ta rá 
un pe rio do de adap ta ción. Por otro lado, la pre sen cia de hi jos
re pre sen ta un fac tor que per mi te que el tra ba ja dor sea más re -
sis ten te al bur nout por que la im pli ca ción con la fa mi lia y los
hi jos ge ne ra ma yo res ha bi li da des de afron ta mien to de pro ble -
mas per so na les y con flic tos emo cio na les. Sin em bar go, te ner
hi jos es un fac tor de preo cu pa ción y es trés con ti nuo para los
pa dres tra ba ja do res, prin ci pal men te para las mu je res cuan do
sus hi jos son pe que ños o pre sen tan en fer me da des y/o di fi cul ta -
des para su cui da do.

Entre los fac to res la bo ra les aso cia dos al es trés y bur nout en 
hom bres y mu je res que tra ba jan des ta can la so bre car ga la bo ral, 
las opor tu ni da des de de sa rro llo la bo ral y el pues to de tra ba jo.
En lo re fe ren te a la so bre car ga de tra ba jo, los hom bres es tán
más ex pues tos a tra ba jar lar gas ho ras, via jar fre cuen te men te y
de sem pe ñar se en un en tor no la bo ral muy com pe ti ti vo (Alven -
son & Bi lling, 1997). Las mu je res por su par te, tien den a bus -
car tra ba jos cuya jor na da de tra ba jo no sea tan ab sor ben te a fin
de po der aten der a los hi jos y las la bo res del ho gar. Otro de los
fac to res es tre san tes para las mu je res es la pre sen cia de me no res 
opor tu ni da des de de sa rro llo en el tra ba jo (Nel son & Bur ke,
2000) y ma yor ex po si ción al aco so se xual, com pa ra do con los
hom bres (Gol den har, Swan son, Hu rrell, Ru der, & Ded dens,
1998). A esto debe aña dir se que las opor tu ni da des de de sa rro -
llo la bo ral son más po si bles en tra ba ja do res del sexo mas cu li -
no, o en mu je res pre fe ren te men te sin hi jos o con un nú me ro re -
du ci do de hi jos. El pues to tam bién re pre sen ta un fac tor ge ne ra -
dor de es trés. Las mu je res sue len ocu par pues tos di fe ren tes que 
los hom bres, ge ne ral men te se ubi can en pues tos con me no res
opor tu ni da des de de sa rro llo, con me no res suel dos y pre pon de -
ran te men te en ni ve les ope ra ti vos, más que di rec ti vos (Agut &
Sa la no va, 1998; Nel son & Bur ke, 2002). Así tam bién, los
hom bres es tán más ex pues tos a de ter mi na dos es tre so res ta les
como tra ba jar lar gas ho ras, via jar y ser más com pe ti ti vos para
po der as cen der de pues to y ob te ner me jo res in gre sos
(Alvenson & Billing, 1997).
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Los fac to res de la re la ción tra ba jo-fa mi lia que es tán aso cia -
dos al es trés la bo ral y el bur nout son la in com pa ti bi li dad de ro -
les, los ro les de sem pe ña dos (nú me ro de ro les, ro les múl ti ples,
acu mu la ción de ro les y es ta bi li dad de ro les). La in com pa ti bi li -
dad de ro les es una pro ble má ti ca que cuan do se re quie re cum -
plir con el ho ra rio de tra ba jo y con las obli ga cio nes de ri va das
de los ro les fa mi lia res de los tra ba ja do res (pa dre/ma dre,
hijo/hija, es po so/es po sa, ama de casa). Con se cuen te men te, se
tie ne el pro ble ma de con flic to tra ba jo-fa mi lia el cual es de fi ni -
do como el es ta do en el cual un in di vi duo tie ne pre sio nes en el
rol ocu pa cio nal que ge ne ra con flic to para cum plir con el rol fa -
mi liar (Ko pel man, Green haus, & Con nolly, 1983). Estos con -
flic tos dan ori gen a tres ti pos de pre sio nes de rol que ge ne ran
con flic to e in com pa ti bi li dad: a) el tiem po in ver ti do en un rol
deja poco tiem po para cum plir el otro rol, b) la ten sión de un rol 
pue de afec tar al otro rol, y c) el de sem pe ño efi cien te de un rol
pue de ser dis fun cio nal para de sem pe ñar el otro rol (Green hou -
se & Beu tell, 1985).

En lo re fe ren te a los ro les de sem pe ña dos, las mu je res sue -
len de sem pe ñar múl ti ples ro les y eje cu tar tan to ro les fa mi lia res 
como ro les ocu pa cio na les. La acu mu la ción de ro les o los ro les
múl ti ples pue den ge ne rar con flic to de ro les o con flic to in -
ter-rol, es de cir, los ro les que se de sem pe ñan pue den ser com -
pa ti bles o in com pa ti bles. Par ti cu lar men te, las mu je res en fren -
tan más con flic tos por de sem pe ñar múl ti ples ro les tal es el caso 
de tra ba jar, aten der a los hi jos, el es po so, fa mi lia res como los
padres, atender eficientemente el hogar, entre otros
(Greenhouse & Beutell, 1985).

Den tro de los fac to res ex tra la bo ra les aso cia dos al es trés la -
bo ral y el bur nout des ta ca el ma tri mo nio, el cui da do de los hi -
jos y el tra ba jo fa mi liar. De acuer do con Gue rre ro (2003) para
las mu je res el ma tri mo nio y los hi jos ge ne ran un im pac to ne ga -
ti vo en el tra ba jo, más que el tra ba jo so bre el ma tri mo nio y los
hi jos. Se gún se ña la Gue rre ro (2003), un nú me ro im por tan te de
mu je res que des ta can en el ám bi to la bo ral pre fie ren per ma ne -
cer sol te ras. Ade más, exis ten ele va das po si bi li da des de que
pues tos de ma yor ni vel je rár qui co sean obs ta cu li za dos para
mu je res ca sa das con y sin hi jos, com pa ra ti va men te con las sol -
te ras. No obs tan te, las mu je res ca sa das y ca sa das con hi jos sue -
len te ner con flic tos de rol ba sa do en el tiem po y en el ma ne jo de 
las la bo res del ho gar (Ne vill & Da mi co, 1975). 

En lo re fe ren te al cui da do de los hi jos, los fac to res que afec -
tan el ám bi to la bo ral en las mu je res se re la cio nan con el nú me ro
y la edad de los hi jos. Ade más, un fac tor que im pac ta di rec ta -
men te a las mu je res es su con ti nua preo cu pa ción por el cui da do
de sus hi jos tan to en guar de rías, es cue las como en el ho gar. En
este ru bro jue ga un pa pel im por tan te la ca li dad de las re la cio nes
fa mi lia res como un fac tor im por tan te de apo yo o de es trés (Ho -
lahan & Moss, 1985). Ade más, la pre sen cia de hi jos (des de el
em ba ra zo, na ci mien to y crian za) re sul ta un im pe di men to para el
de sa rro llo la bo ral (Olson, Good, & Frie ze (1987).

Fi nal men te, el tra ba jo fa mi liar pue de ser un fac tor ge ne ra -
dor de es trés. El rol que de sem pe ña la mu jer en el ám bi to fa mi -
liar se re fie re al con jun to de res pon sa bi li da des que tie ne en el
ma ne jo de la casa y el cui da do de los hi jos ade más del po si ble
cui da do a pa dres o fa mi lia res (Gue rre ro, 2003). Pese a que ha

exis ti do un mar ca do in cre men to en la in cor po ra ción de ma dres
al ám bi to la bo ral, por cul tu ra y qui zás por asig na ción tra di cio -
nal, a la mu jer se le han des ti na do las ta reas de tra ba jo do més ti -
co y el cui da do de los hi jos lo que les genera mayor conflicto de 
roles, sobrecarga y agotamiento (Pleck, 1985). 

Tras tor nos psi co so má ti cos del es trés y bur nout en
hom bres y mu je res que tra ba jan

A con se cuen cia del es trés la bo ral cró ni co y el bur nout en la
li te ra tu ra se iden ti fi ca la pre sen cia de tras tor nos psi co so má ti -
cos es pe cí fi cos para hom bres y mu je res que tra ba jan. Las mu -
je res son más pro pen sas a pre sen tar de sór de nes ali men ti cios,
ade más de in som nio, do lo res de ca be za, pe sa di llas, fal ta de
mo ti va ción (Quick, Quick, Nel son, & Hu rrell, 1997) y tras tor -
nos de pre si vos (Kueh ner, 2003). En cam bio, los hom bres son
más pro pen sos a pre sen tar en fer me da des fí si cas a con se cuen -
cia del es trés (Jick & Mitz, 1985) des ta can do la pre sen cia de
pro ble mas y en fer me da des co ro na rias. De acuer do con Quick
C., Quick D., Nel son y Hu rrell (1977) es más fre cuen te que los
hom bres fu men y be ban be bi das al cohó li cas como un me ca nis -
mo de es ca pe o relajación.

MÉTODO
 

Obje ti vo

El ob je ti vo de la in ves ti ga ción fue iden ti fi car di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas del bur nout y tras tor nos psi co so má ti cos en una
mues tra de em plea dos de or ga ni za cio nes pú bli cas (hom bres y
mu je res).

Tipo y di se ño de in ves ti ga ción

Con el pro pó si to de iden ti fi car di fe ren cias es ta dís ti ca men te 
sig ni fi ca ti vas del bur nout y tras tor nos psi co so má ti cos en una
mues tra de em plea dos hom bres y mu je res se rea li zó una in ves -
ti ga ción trans ver sal, ex-post fac to de tipo com pa ra ti vo y con
di se ño no ex pe ri men tal.

Hi pó te sis

La hi pó te sis a so me ter a prue ba gira en tor no la iden ti fi ca ción
de ma yor bur nout y tras tor nos psi co so má ti cos en mu je res, com -
pa ra ti va men te con los hom bres que tra ba jan. Esto a con se cuen cia
prin ci pal men te de la do ble pre sen cia que tie nen las mu je res al
aten der los ro les la bo ra les y fa mi lia res. Por tan to, las hi pó te sis es -
ta dís ti cas que se so me tie ron a prue ba fue ron las si guien tes:

Ho: No exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en los ni ve les de
bur nout y tras tor nos psi co so má ti cos en la mues tra de hom -
bres y mu je res que tra ba jan.

Ha: Exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en los ni ve les de
bur nout y tras tor nos psi co so má ti cos en la mues tra de hom -
bres y mu je res que tra ba jan.

Par ti ci pan tes

En esta in ves ti ga ción la mues tra fue in ten cio nal. Este tipo de
mues treo con sis te en se lec cio nar cui da do sa e in ten cio nal men te

34 PATLÁN



los par ti ci pan tes por sus po si bi li da des de ofre cer in for ma ción
más pro fun da y de ta lla da para el ob je ti vo de la in ves ti ga ción y la 
com pren sión del fe nó me no bajo es tu dio (Mar tí nez-Sal ga do,
2012). La mues tra se con for mó de 1072 tra ba ja do res de or ga ni -
za cio nes pú bli cas me xi ca nas y el ins tru men to de me di ción se
apli có du ran te 2015. La mues tra se con for ma del 63.3% (679) de 
mu je res y 36.7% (n=393) de hom bres. La edad pro me dio de la
mues tra fue de 39.56 años, el 69.0% tie nen una pa re ja; 41.1%
tie nen es tu dios má xi mos de ba chi lle ra to, 28.8% li cen cia tu ra y
20.9% pos gra do, 9.2% tie ne es tu dios má xi mos de se cun da ria. El 
68.7% tie nen hi jos, con un pro me dio de 1.83 hi jos cada uno. El
96.7% son em plea dos, 2.0% son pro fe sio nis tas in de pen dien tes,
0.8% co mer cian tes, y 0.5% em pre sa rios. Ade más, el 78.2% ocu -
pan pues tos de ni vel ope ra ti vo, 17.5% en man dos me dios y 4.3
de ni vel eje cu ti vo o di rec ti vo. De acuer do con la Ta bla 1 se iden -
ti fi ca que el ma yor por cen ta je de los hom bres y las mu je res tie -
nen con tac to di rec to con usua rios tan to en pues tos ope ra ti vos,
como en man dos me dios y eje cu ti vos. La an ti güe dad en la or ga -
ni za ción fue de 13.6 años y la an ti güe dad la bo ral de la mues tra
fue de 20.2 años.

Instru men to de me di ción

En la me di ción de las va ria bles se uti li zó la Esca la de Des -
gas te Ocu pa cio nal (EDO) de Uri be (2010). La EDO se in te gra
de 30 reac ti vos que mi den tres fac to res: des gas te emo cio nal,
des per so na li za ción e in sa tis fac ción de lo gro. Ade más, esta es -
ca la in clu ye la me di ción de tras tor nos psi co so má ti cos, va ria -
bles de sa lud y va ria bles so cio de mo grá fi cas. Los re sul ta dos
ob te ni dos con el Alpha de Cron bach del instrumento de
medición oscilaron entre 0.737 y 0.932 (Tabla 2).

Pro ce di mien to

Se apli có la EDO a la mues tra de em plea dos. Se pro por cio nó a 
los tra ba ja do res las ins truc cio nes y el ins tru men to de me di ción.
Las du das o co men ta rios se res pon die ron sa tis fac to ria men te. 

Aná li sis de da tos

Se de ter mi nó la con fia bi li dad de los ins tru men tos de me di -
ción, ade más se rea li za ron es ta dís ti cas des crip ti vas. Para de ter -
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Ta bla 1.
Por cen ta je de la mues tra de hom bres y mu je res por ni vel de pues to y tipo de con tac to con usuarios.

Ta bla 2.
Fac to res, reac ti vos y Alpha de Cron bach de la EDO de Uri be (2010).



mi nar las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas del per fil, el bur nout y los
tras tor nos psi co so má ti cos en la mues tra de hom bres y mu je res
se rea li zó la prue ba Ji Cua dra da, el aná li sis T-Stu dent y el aná -
li sis de re gre sión lo gís ti ca.

RESULTADOS

Per fil de la mues tra de em plea dos hom bres y mu je res: 
di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

De acuer do con la Ta bla 3 el 69.0% de la mues tra cuen ta con
pa re ja y el 31.0% no. Se iden ti fi ca ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas
en tre hom bres y mu je res, des ta can do un por cen ta je más bajo de
mu je res (64.6%) con pa re ja, com pa ra ti va men te con los hom bres 

(76.5%) (c2=16.516, gl=1, p=.000). Res pec to a la es co la ri dad el
41.1% de la mues tra cuen ta con ba chi lle ra to, se gui do del 28.8%
con li cen cia tu ra, 20.9% con pos gra do y solo el 9.2% tie ne es tu -
dios has ta el ni vel se cun da ria. En este caso se iden ti fi can di fe -
ren cias sig ni fi ca ti vas en el ni vel de es co la ri dad en tre los hom -
bres y mu je res de la mues tra, des ta can do que un ma yor por cen -
ta je de hom bres (25.1%) po see es tu dios de pos gra do y un ma yor
por cen ta je de mu je res tie ne es tu dios de ba chi lle ra to (43.8%).

El 68.7% de la mues tra tie ne hi jos, con un pro me dio de 1.83
hi jos. El pro me dio de hi jos en hom bres es de 1.93 y es sig ni fi ca -
ti va men te di fe ren te en las mu je res de 1.76 (t=2.238, p=.025). La
edad pro me dio de la mues tra es de 39.56 años.

De acuer do con la Ta bla 4 el 78.3% de la mues tra ocu pa pues -
tos de ni vel ope ra ti vo y el 21.7% ocu pa pues tos de ni vel man dos
me dios y di rec ti vos. La an ti güe dad del per so nal en la ins ti tu ción
es de 13.6 años. La an ti güe dad de la bo ral en hom bres (22.3 años)
y mu je res (19.1 años) fue sig ni fi ca ti va men te di fe ren te (t=4.518,
p=.000). Así tam bién, el nú me ro de tra ba jos que han te ni do en su
vida la bo ral es sig ni fi ca ti va men te di fe ren te (t=9.472, p=.000) en
hom bres (4.8) y mu je res (3.1). De igual for ma, el nú me ro de as -

cen sos en la ins ti tu ción que han te ni do los hom bres (2.6) y las mu -
je res (1.8) es sig ni fi ca ti va men te di fe ren te (t=7.369, p=.000). 

El 79.6% de la mues tra cuen ta con con tra to fijo, el 18.9% pro -
vi sio nal y el 1.4% in te ri no. El 33.1% re fie re te ner per so nal a su
car go. De este gru po de per so nas, en pro me dio tie nen 4.07 per so -
nas a su car go. Fi nal men te, el sa la rio pro me dio de la mues tra fue
de $10,971.15, con di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (t=5.200, p=.000)
en tre hom bres ($13,546.07) y mu je res ($9,447.44).

Por lo que se re fie re a las va ria bles de sa lud se iden ti fi ca
que el 29.1% de la mues tra con su me al gún me di ca men to, con

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre hom bres y mu je res (c2=26.958, 
p=.000). Par ti cu lar men te, un ma yor por cen ta je de mu je res
(30.4%) re por tan con su mo de me di ca men tos, com pa ra ti va -
men te con los hom bres (16.1%) (Ta bla 5).

El 17.6% de la mues tra re por ta ha ber su fri do un ac ci den te
im por tan te en el úl ti mo año. De igual for ma, el 40.3% re por ta
ha ber te ni do una in ter ven ción qui rúr gi ca en el úl ti mo año con
di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre hom bres y mu je res

(c2=31.287, p=.001). Espe cí fi ca men te, el 46.7% de las mu je -
res tuvo una in ter ven ción qui rúr gi ca, com pa ra ti va men te con
el 29.2% de los hom bres.

Tam bién, se iden ti fi ca ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el

con su mo de ci ga rros (c2=18.754, gl=1, p=.000), es pe cí fi ca -
men te un ma yor por cen ta je de hom bres (25.8%) re por ta con su -
mo de ci ga rros, com pa ra ti va men te con las mu je res (15.0%).
Tam bién, en el nú me ro de ci ga rri llos con su mi dos por día se
iden ti fi ca ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (t=4.916, p=.000) con
un con su mo pro me dio de 1.6 ci ga rri llos en hom bres, com pa ra -
ti va men te con 0.6 en mu je res.

55.5% de la mues tra re por ta prac ti car ejer ci cio, con di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas en tre hom bres y mu je res (c2=58.973,
p=.000). Des ta can do un ma yor por cen ta je de hom bres (70.8%) 
que prac ti can ejer ci cio, com pa ra ti va men te con las mu je res
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Va ria bles so cio de mo grá fi cas en la mues tra de hom bres y mu je res.
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Va ria bles la bo ra les en la mues tra de hom bres y mu je res.
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Va ria bles de sa lud en la mues tra de hom bres y mu je res que tra ba jan.



(46.6%). El nú me ro de ho ras pro me dio de ejer ci cio a la se ma na 
fue sig ni fi ca ti va men te di fe ren te (t=4.341, p=.001) en hom bres
(4.8) y mu je res (3.4). Fi nal men te, el nú me ro de ho ras li bres a la 
se ma na fue sig ni fi ca ti va men te di fe ren te (t=5.936, p=.000) en
hom bres (12.8) que en mu je res (7.4).

Bur nout y tras tor nos psi co so má ti cos en la mues tra de
hom bres y mu je res que tra ba jan

El re sul ta do del aná li sis t stu dent pre sen ta do en la Ta bla 6
in di ca la pre sen cia de di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti -
vas en un solo fac tor de bur nout (F1. Ago ta mien to) en la mues -
tra de hom bres y mu je res (t=-7.222, p=.000). Los re sul ta dos
in di can ma yor ago ta mien to en mu je res (3.07), com pa ra ti va -
men te con los hom bres (2.59). Cabe se ña lar que la me dia de
bur nout en mu je res se ubi ca por en ci ma de la nor ma es ta ble ci -
da para po bla ción me xi ca na (2.96) (Uri be, 2010).

De acuer do con la Ta bla 7, se iden ti fi can di fe ren cias sig ni -
fi ca ti vas en las fa ses de bur nout que pre sen ta la mues tra de

hom bres y mu je res (c2=17.170, gl=3, p=.000). Espe cí fi ca men -
te, se iden ti fi ca un ma yor por cen ta je de mu je res en Fase 3
(37.6%), es de cir, con un alto des gas te ocu pa cio nal y en Fase 4
(19.9%) con des gas te ocu pa cio nal muy alto, com pa ra ti va men -
te con los hom bres (27.8% y 16.5% res pec ti va men te). Así tam -
bién se iden ti fi ca un ma yor por cen ta je de hom bres en Fa ses 1
(37.8%) y 2 (17.8%), com pa ra ti va men te con la mues tra de mu -
je res tra ba ja do ras (27.8% y 14.8% res pec ti va men te).

Los re sul ta dos pre sen ta dos en la Ta bla 8 in di can di fe ren -
cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en tras tor nos psi co so má ti -
cos en hom bres y mu je res tan to en el fac tor glo bal (F4) como
en los tras tor nos de sue ño, psi co se xua les, gas troin tes ti na les,
psi co neu ró ti cos, de do lor, an sie dad y de pre sión (p=.000). 

Bur nout en hom bres y mu je res con di fe ren tes ro les en los
ám bi tos fa mi liar y la bo ral

Los re sul ta dos pre sen ta dos en la Ta bla 9 in di can que tan to

los tra ba ja do res que tie nen per so nal a car go (c2=16.997, gl=3,
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Ta bla 6.
Bur nout en la mues tra de hom bres y mu je res.

Ta bla 7.
Fa ses de bur nout en la mues tra de hom bres y mu je res.

Ta bla 8.
Fa ses de bur nout en la mues tra de hom bres y mu je res.



p=.001) como los que no lo tie nen (c2=7.556, gl=3, p=.05) pre -
sen tan di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en las fa ses de bur nout, des ta -
can do un ma yor por cen ta je de hom bres en Fase 1 y 2 de bur -
nout con per so nal a car go (62.1%) y sin per so nal a car go
(55.7%). En cam bio, el por cen ta je de mu je res en fase 3 y 4 de
bur nout es del 59.3% con per so nal a car go y 56.7% sin per so -
nal a car go, lo que re pre sen ta un ma yor por cen ta je com pa ra ti -
va men te con los hom bres.

En lo re fe ren te a te ner o no pa re ja, los re sul ta dos pre sen -
ta dos en la Ta bla 10 in di can que solo exis ten di fe ren cias es -
ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en la mues tra de hom bres y
mu je res con pa re ja. Estos re sul ta dos in di can que el 58.6%
de los hom bres se en cuen tran en la Fase 1 y 2 de bur nout, en
cam bio el 58.6% de las mu je res se en cuen tran en fase 3 y 4
de bur nout, lo que re pre sen ta un ma yor por cen ta je de mu je -

res en fa ses más al tas de bur nout (c2=21.189, gl=3,
p=0.000).

En lo re fe ren te a te ner hi jos, los re sul ta dos pre sen ta dos en
la Ta bla 11 in di can que solo exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas
en las fa ses de bur nout en tre hom bres y mu je res con hi jos

(c2=20.685, gl=3, p=.000). Estos re sul ta dos mues tran que el
61.5% de los hom bres se en cuen tran en fase 1 y 2 de bur nout,
en cam bio el 58.2% de las mu je res se en cuen tran en fase 3 y 4
de bur nout.

Per fil di fe ren cial de bur nout y tras tor nos psi co so má ti cos
en la mues tra de hom bres y mu je res que tra ba jan

Para iden ti fi car la pro ba bi li dad que exis te de pre sen tar bur -
nout y tras tor nos psi co so má ti cos para la mues tra de hom bres y
mu je res se es ti mó la re gre sión lo gís ti ca, cu yos re sul ta dos se
pre sen tan en la Ta bla 11. Para este aná li sis se de ter mi nó como
va ria ble de pen dien te al sexo, es ta ble cien do 0=mu je res y
1=hom bres. Los re sul ta dos pre sen ta dos en la Ta bla 12 in di can
que exis ten di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en los

fac to res de ago ta mien to (b=.575, p=.000) e in sa tis fac ción de

lo gro (b=-.525, p=.000) en tre hom bres y mu je res que con for -
man la mues tra. Adi cio nal men te, se iden ti fi can di fe ren cias sig -
ni fi ca ti vas en tre hom bres en cuan to a tras tor nos del sue ño

(b=-1.063, p=.000), tras tor nos psi co se xua les (b=.872,

p=.000), tras tor nos gas troin tes ti na les (b=-.402, p=.044), tras -

tor nos de do lor (b=.894, p=.000), an sie dad (b=-.195, p=.047)

y de pre sión (b=.342, p=.001). Estos re sul ta dos in di can que ser
hom bre im pli ca me nor pro ba bi li dad de pre sen tar ago ta mien to,
ma yor in sa tis fac ción la bo ral y ma yo res tras tor nos del sue ño,
tras tor nos gas troin tes ti na les y an sie dad. Por su par te, ser mu jer
im pli ca ma yor pro ba bi li dad de pre sen tar ago ta mien to, me nor
in sa tis fac ción de lo gro, ma yo res tras tor nos psi co se xua les, ma -
yo res tras tor nos de do lor y ma yor de pre sión. Con es tos re sul ta -
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Ta bla 9.
Bur nout en hom bres y mu je res con y sin per so nal a car go.

Ta bla 10.
Bur nout en hom bres y mu je res con y sin pa re ja.



dos se prue ba la hi pó te sis al ter na que se ña la que exis ten di fe -
ren cias sig ni fi ca ti vas en tre la mues tra de em plea dos hom bres y
mu je res en lo re fe ren te al bur nout y los tras tor nos psi co so má ti -
cos. Los tér mi nos de la ecua ción que pre di cen la pro ba bi li dad
de pre sen tar bur nout y tras tor nos psi co so má ti cos en hom bres y 
mu je res (Z [0=hom bres, 1=mu je res]) son los si guien tes:

Z = -1.125 +(.575) F1. Ago ta mien to + (-.525) F3. Insa tis fac ción de Lo -

gro + (-1.063) F4a. T. del Sue ño + (.872) F4b. T.   Psi co se xua les +
(-.402) F4c. T. Gas troin tes ti na les + (.894) F4e. T. de Do lor +
(-.195) F4f. Ansie dad + (.342) F4g. De pre sión

DISCUSIÓN

La mues tra con si de ra da en esta in ves ti ga ción per mi te iden ti -
fi car un per fil de ries go en las mu je res para pre sen tar bur nout:
ma yor por cen ta je de mu je res sin una pa re ja, en pues tos ope ra ti -
vos, me nos as cen sos en la or ga ni za ción, me nor sa la rio, me nos
ho ras li bres a la se ma na y me nor por cen ta je prác ti ca ejer ci cio,
com pa ra ti va men te con los hom bres. Tal como lo se ña la Agut y
Sa la no va (1998) la po si ción de las mu je res en el tra ba jo no es
aná lo ga a la de los hom bres, ellas se ubi can en pues tos di fe ren tes 

y con de si gual da des en tra to y sa la rio lo que lle va a ge ne rar es -
trés. Así tam bién, las mu je res tie nen me no res opor tu ni da des de
de sa rro llo (Nel son & Bur ke, 2002). Ade más, va rios au to res se -
ña lan que las mu je res tie nen ma yor car ga de tra ba jo por te ner
que asu mir y com pa ti bi li zar sus ro les de tra ba jo y car ga fa mi liar
lo cual se de no mi na do ble pre sen cia (Bond, Ga lisky, & Swan -
berg, 1998; To más, San cho, Na va rro, & Me lén dez, 2009). Por
otro lado, di ver sos au to res se ña lan que los hom bres sue len fu -
mar y be ber más que las mu je res (Quick, Quick, Nel son, & Hu -
rrell, 1997), tal como se iden ti fi có en la mues tra.

Así tam bién, en esta in ves ti ga ción se iden ti fi ca que las mu -
je res pre sen tan un ma yor ago ta mien to, com pa ra do con los
hom bres. Tam bién se iden ti fi có que un ma yor por cen ta je de
mu je res (52.8%) se ubi can en la fase 3 (Des gas te ocu pa cio nal
alto [En pe li gro]) y 4 (Des gas te ocu pa cio nal muy alto [Que ma -
do]) de bur nout. Estos re sul ta dos con fir man que las mu je res
pre sen tan ma yor ago ta mien to de ri va do del de sem pe ño de múl -
ti ples ro les en el tra ba jo y en el ho gar. Estos re sul ta dos coin ci -
den con lo se ña la do por Mas lach (2009) res pec to a que las mu -
je res pun túan más alto en la di men sión de ago ta mien to, re sul ta -
dos que pue den es tar re la cio na dos con es te reo ti pos del rol de
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gé ne ro. Por ejem plo, es más pro ba ble que las pro fe so ras de
edu ca ción bá si ca sean mu je res o que los guar dias de se gu ri dad
sean hom bres. Una in ves ti ga ción re cien te men te rea li za da por
Juá rez-Gar cía, Idro vo, Ca ma cho-Ávi la y Pla sen cia (2014) se -
ña la que en tre las prin ci pa les va ria bles so cio de mo grá fi cas aso -
cia das al bur nout se en cuen tra la edad y el sexo. Por el con tra -
rio, Alde re te, Pre cia do, Fran co, Pé rez y Aran da (2008) iden ti -
fi ca ron en una in ves ti ga ción rea li za da con una mues tra de 357
tra ba ja do res que los hom bres tie nen ma yor ries go de ago tar se
emo cio nal men te de bi do al con te ni do y ca rac te rís ti cas de la ta -
rea, com pa ra ti va men te con las mu je res. 

Inves ti ga cio nes pre vias re por tan re sul ta dos con tra dic to rios 
(Ávi la, Gó mez, & Mon tiel, 2010). Por un lado, exis ten in ves ti -
ga cio nes que arro jan re sul ta dos que mues tran que el bur nout es 
más alto en mu je res: ma yor ago ta mien to en es tu dian tes de
Odon to lo gía (Mu ñoz, Me di na, Ca rras co, Pé rez, & Ortiz,
2016), ma yor ilu sión en el tra ba jo en pro fe so ras de edu ca ción
bá si ca, me dia su pe rior y su pe rior (Car lot to, Braun, Spiend ler,
& Diehl, 2014), y ma yor bur nout en mu je res au di to ras me xi ca -
nas (Mo re no, Tru ji llo, & Lám barry, 2018), ma yor bur nout en
mu je res tra ba ja do ras de ofi ci na con ni ve les de es co la ri dad su -
pe rior y me dio su pe rior y edad en tre 26 y 52 años en Cuba (Ro -
sa les & Co bos, 2011). Por el con tra rio, otro gru po de in ves ti ga -
cio nes re por tan ele va do bur nout en hom bres: al tos ni ve les de
des per so na li za ción en do cen tes (Rey, Extre me ra, & Pena,
2012), ma yor in do len cia y cul pa en pro fe so res de edu ca ción
bá si ca, me dia su pe rior y su pe rior (Car lot to, Braun, Spiend ler,
& Diehl, 2014), ma yor des per so na li za ción en pro fe so res de
pri ma ria y se cun da ria (León-Ru bio, León-Pé rez, & Can te ro
(2013), ele va da des per so na li za ción y fal ta de re co no ci mien to
pro fe sio nal en pro fe so res de edu ca ción bá si ca y me dia su pe rior 
(Este ras, Cha rot, & San dín, 2014), ele va da des per so na li za ción
en tra ba ja do res de di fe ren tes ac ti vi da des eco nó mi cas de la ciu -
dad de Ari ca (Ra mí rez & Lee, (2011), así como al tos ni ve les de 
cul pa y baja ilu sión por el tra ba jo en hom bres tra ba ja do res de
la in dus tria pe tro le ra me xi ca na (Fer nán dez & Ra mí rez, 2013).
En cam bio, otros es tu dios no re por tan di fe ren cias sig ni fi ca ti -
vas en tre mé di cos hom bres y mu je res (Aran da-Bel trán, Pan -
do-Mo re no, To rres-Ló pez, Sa la zar-Estra da, & Fran co-Chá -
vez, 2005; Ávi la, Gó mez, & Mon tiel, 2010). Un es tu dio más
re por ta que la di men sión de ago ta mien to emo cio nal es la más
vul ne ra ble para mé di cos hom bres y mu je res (Aran da, 2006).

En cuan to a los tras tor nos psi co so má ti cos, en esta in ves ti -
ga ción se iden ti fi có que las mu je res pre sen tan sig ni fi ca ti va -
men te ma yo res tras tor nos psi co so má ti cos del sue ño, psi co se -
xua les, gas troin tes ti na les, psi co neu ró ti cos, de do lor, an sie dad
y de pre sión. Estos re sul ta dos coin ci den con Jen kis (1991) y
Kueh ner (2003) res pec to a que las mu je res pre sen tan más sín -
to mas de es trés como es el caso de in som nio, dolores de
cabeza, pesadillas, falta de motivación y depresión. 

Con res pec to al es ta do ci vil, del per so nal que cuen ta con
pa re ja se iden ti fi ca que un ma yor por cen ta je de mu je res
(58.6%) se en cuen tra en fase 3 y 4 de bur nout, com pa ra ti va -
men te con los hom bres (41.3%). El ma tri mo nio (te ner una
pa re ja e hi jos) tie ne un im pac to ne ga ti vo en el tra ba ja dor. A
esto ha brá que aña dir la ca li dad del ma tri mo nio o del apo yo

que las mu je res re ci ben de su pa re ja para el cui da do de los
hi jos y rea li zar las ta reas del ho gar y las ca rac te rís ti cas del
cón yu ge (ocu pa ción e in gre so, ac ti tu des) (Gue rre ro, 2003).
Por el con tra rio, los re sul ta dos ob te ni dos en esta in ves ti ga -
ción son opues tos a lo se ña la do por Mas lach (2009) res pec to 
que los tra ba ja do res que no son ca sa dos es tán más pro pen sos 
al bur nout en com pa ra ción con quie nes es tán ca sa dos o
cuen tan con una pa re ja, lo cual pue de obe de cer a la alta de di -
ca ción cen tra da en el tra ba jo por ca re cer de una fa mi lia, pa -
re ja e hi jos por aten der. En este sen ti do, es im por tan te con si -
de rar el es ta do ci vil del tra ba ja dor para va lo rar su aso cia ción 
con la ge ne ra ción de bur nout.

En esta in ves ti ga ción se iden ti fi ca ron di fe ren cias sig ni fi ca -
ti vas en tre los hom bres y mu je res que tie nen hi jos, es pe cí fi ca -
men te se iden ti fi có un ma yor por cen ta je de mu je res con hi jos
(58.2%) en fase 3 y 4 de bur nout, com pa ra ti va men te con los
hom bres con hi jos (38.5%). En es tos re sul ta dos es apre cia ble la 
do ble car ga de tra ba jo que tie nen las mu je res o la do ble pre sen -
cia que asu men. El te ner hi jos, el cui da do de los hi jos o la sola
pre sen cia de hi jos ge ne ra di ver sas con se cuen cias en las mu je -
res: poco avan ce en la ca rre ra la bo ral (Olson, Good, & Frie ze,
1987), efec to ne ga ti vo en el sa la rio y au sen cias tem po ra les al
tra ba jo (Ewer, Crim mins, & Oli ver, 1979). Sin lu gar a du das
que los tra ba ja do res que tie nen hi jos da rán ma yor prio ri dad a
ellos an tes que al tra ba jo, por lo que las or ga ni za cio nes de ben
es ta ble cer es tra te gias que per mi tan un de sem pe ño ar mó ni co y
equi li bra do de tra ba ja do res con hi jos, es de cir se re quie ren ac -
cio nes cen tra das a lo grar un equi li brio en tre el tra ba jo y la vida
per so nal y fa mi liar de los trabajadores.

Los re sul ta dos del aná li sis de re gre sión lo gís ti ca in di can
una ma yor pro ba bi li dad de bur nout (ma yor ago ta mien to y me -
nor in sa tis fac ción de lo gro) en mu je res tra ba ja do ras. En cam -
bio, en los hom bres se pre sen ta una me nor pro ba bi li dad de pre -
sen tar ago ta mien to y ma yor in sa tis fac ción de lo gro lo cual pue -
de ex pli car se a par tir del mo de lo pro pues to por Mas lach y Lei -
ter (1997) res pec to al gra do de ajus te o de sa jus te que exis te en -
tre el tra ba ja dor y su am bien te la bo ral, ade más de la pro pen sión 
que exis te en la mu je res para pre sen tar ma yor ago ta mien to de -
ri va do de la do ble pre sen cia y fac to res aso cia dos a la ocu pa -
ción que de sem pe ñan y ma yor des per so na li za ción en los hom -
bres como con se cuen cia de as pec tos ins tru men ta les de la
personalidad.

CONCLUSIONES

Los re sul ta dos ob te ni dos en esta in ves ti ga ción nos per mi -
ten con cluir que las mu je res tra ba ja do ras pre sen tan ma yo res
ni ve les de ago ta mien to y exis te un ma yor por cen ta je de ellas en 
fase 3 y 4 de bur nout. Estos re sul ta dos con fir man los ha llaz gos
pre vios se ña la dos por otros au to res cuya ex pli ca ción de ri va en
un ago ta mien to ma yor por las car gas de tra ba jo que de sem pe -
ñan las mu je res en la ac ti vi dad la bo ral y las ac ti vi da des en el
ho gar, en el cui da do a los hi jos e in clu so en el tiem po y de di ca -
ción a la pa re ja. Por el con tra rio, se con clu ye que los hom bres
tien den a pre sen tar me no res ni ve les de bur nout y me no res tras -
tor nos psi co so má ti cos, com pa ra dos con las mu je res. 
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El pro ble ma del es trés cró ni co como lo es el bur nout en -
fren ta se rias di fi cul ta des en la prác ti ca tan to de las or ga ni za cio -
nes como a ni vel so cial. A ni vel or ga ni za cio nal se re quie ren de
pro to co los de ac tua ción que ini cien con el diag nós ti co del bur -
nout, así como la pre ven ción pri ma ria, se cun da ria y ter cia ria. A 
ni vel so cial, se re quie re un cam bio cul tu ral a fon do que lo gre
mo di fi car los ro les tra di cio nal men te asig na dos a las mu je res y
a los hom bres: a las mu je res el rol tra di cio nal asig na do para el
cui da do de los hi jos y las ta reas del ho gar, al hom bre con un rol
de pro vee dor y sos te ni mien to fa mi liar que lo li mi ta para par ti -
ci par en la aten ción y cui da do de la fa mi lia y el ho gar. Muy
pro ba ble men te esta sea la prin ci pal di fi cul tad a en fren tar por
ser par te de ro les cul tu ral men te he re da dos y asig na dos.
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