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RESUMEN
Desde tiempos prehispánicos el comercio ha sido 

parte imprescindible de las comunidades mexicanas. 
Las tiendas de abarrotes son lugares públicos don-
de los miembros de la localidad se conocen y socia-
lizan, formando parte de la costumbre o tradición 
de algunos barrios vecinales. Existen diversas va-
riables intervinientes en el entorno laboral capaces 
de provocar alteraciones en la salud, por lo que el 
objetivo de este estudio es analizar si las variables 
intervinientes influyen en el Síndrome de burnout, 
el apoyo social y la autoestima en los trabajadores 
de tiendas de abarrotes. Entre los principales resul-
tados se observa que las variables laborales asociadas 
con el Síndrome de burnout fueron: no estar satis-
fecho con su sueldo o ganancia, estrés por el sueldo 
recibido, así como tener otra tienda cerca. Asocia-
das con el apoyo social: insatisfacción con el sueldo 

o ganancia, tener cerca otra tienda de conveniencia 
y laborar en los días jueves, sábado o domingo. Las 
variables asociadas a la autoestima fueron la no satis-
facción con el sueldo o ganancia y estrés por recibir 
ese sueldo o ganancia. Las asociaciones entre apoyo 
social con el Síndrome de burnout y autoestima, re-
velaron que tener superiores o jefes se asocia con el 
apoyo objetivo familiar, el apoyo subjetivo laboral y 
el agotamiento emocional; el apoyo social subjetivo 
se asocia con la autoestima. Sin duda, el factor eco-
nómico toma relevancia al estar asociado tanto con 
la presencia del Síndrome de burnout como con el 
apoyo social y la autoestima de las y los trabajadores.

Palabras clave: Síndrome de burnout, Apoyo so-
cial, Autoestima, Trabajadores, Tiendas, Abarrotes.
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ABSTRACT
Since pre-Hispanic times, commerce has been 

an essential part of  Mexican communities. Gro-
cery stores are public places where members of  
the locality meet and socialize, forming part of  the 
custom or tradition of  some neighborhoods. There 
are several intervening variables in the work envi-
ronment capable of  causing alterations in health, 
so the objective of  this study is to analyze whether 
intervening variables influence burnout syndro-
me, social support and self-esteem in grocery store 
workers. Among the main results, it was observed 
that the work variables associated with burnout sy-
ndrome were: not being satisfied with their salary 
or earnings, stress due to the salary received, as 
well as having another store nearby. The variables 
associated with social support were: dissatisfaction 

with salary or earnings, having another convenience 
store nearby, and working on Thursdays, Saturdays 
or Sundays. The variables associated with self-esteem 
were dissatisfaction with the salary or profit and stress 
about receiving that salary or profit. The associations 
between social support with burnout syndrome and 
self-esteem revealed that having superiors or bosses 
is associated with objective family support, subjective 
work support and emotional exhaustion; subjective 
social support is associated with self-esteem. Undoub-
tedly, the economic factor becomes relevant as it is 
associated with the presence of  burnout syndrome as 
well as with the social support and self-esteem of  the 
workers.

Key words: Burnout syndrome, Social support, 
Self-esteem, Workers, Stores, Grocery.

INTRODUCCIÓN
El comercio ha sido parte imprescindible de las 

comunidades mexicanas desde tiempos prehispá-
nicos donde se practicaban distintas maneras de 
intercambio de productos, según las necesidades 
(Torres, 2002). Hernán Cortés habla en sus Cartas 
de relación sobre los mercados en distintos barrios, 
durante esta época (la conquista) llegaban embar-
caciones que transportaban víveres para luego dis-
tribuirse en ciertos establecimientos (Read, 1957 
en Torres, 2002). 

La palabra “abarrotes” comenzó a utilizarse 
cuando estos establecimientos quedaban abarrota-
dos de insumos tras la llegada de las embarcacio-
nes (Esparza, 2020). Con el paso del tiempo, estos 
lugares han ido convirtiéndose, en la mayoría de 
los casos, en lugares públicos donde los miembros 
de la localidad se conocen y socializan, llegando 

incluso a formar parte de la costumbre o tradición de 
algunos barrios vecinales (Páramo y Ramírez, 2009).

Dependiendo del enfoque, las tiendas de abarro-
tes, además de tener diferentes denominaciones o 
nombres, tienen diferentes significados. 

Para Pinilla y González (2004), son microempre-
sas familiares donde se venden, desde artículos de 
primera necesidad, hasta alimentos y productos de 
limpieza general. Botero y Jaraba (2005, en Páramo y 
Ramírez, 2009) también las describen como pequeñas 
empresas familiares, agregando además que el local 
comercial suele formar parte del domicilio familiar y 
está enfocado a la venta al por menor de productos 
que se consumen de manera masiva. 

Derivado de la competencia en el mercado, las 
tiendas de abarrotes han alcanzado ciertas clasifi-
caciones: tiendas de abarrotes clásicas, misceláneas, 
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panadería, cervecera, minimercado, frutería, supe-
rete, cigarrería, licorería, quesería, papelería, cafete-
ría, minitienda y granero (Pinilla y González, 2004; 
Ramírez y Pachón, 2004). Por otra parte, el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
de acuerdo con el Sistema de Clasificación Indus-
trial de América del Norte (SCIAN), incluye en el 
Comercio al por menor las unidades dedicadas a la 
compra-venta de bienes de consumo final, siendo es-
tos las “tiendas de abarrotes y misceláneas”, donde 
se encuentran productos como: alimentos enlatados 
o envasados, jugos y néctares, bebidas gaseosas, ar-
tículos de limpieza, lácteos, dulces y frituras, carnes 
frías, vinos y licores, entre otros, para venta al públi-
co en general (INEGI, 2010).

Ahora bien, respecto a las variables, sabemos 
que de acuerdo a la relación causa-efecto se pueden 
clasificar en dependientes, independientes e intervi-
nientes. Gil-Monte (2001) ha identificado diversas 
variables intervinientes en el entorno laboral capa-
ces de provocar estrés, algunas de estas son: sobre-
carga laboral, trabajo en turnos, trato con usuarios 
problemáticos, ambigüedad de rol, falta de autono-
mía y autoridad en el trabajo, cambios tecnológicos, 
etc. La combinación de estas variables, entre otras, 
puede originar un estado de estrés laboral crónico.

Una de las consecuencias del estrés laboral cró-
nico, es el Síndrome de burnout o de quemarse 
por el trabajo. Maslach y Jackson (1986) lo definen 
como un síndrome que puede presentarse en indi-
viduos que trabajan en constante interacción con 
otras personas y lo caracterizan como un síndrome 
tridimensional, compuesto por altos niveles de can-
sancio emocional (recursos emocionales que se ago-
tan) y despersonalización (actitudes y sentimientos 
negativos hacia los clientes y compañeros), aunado 
a un sentimiento de baja realización personal (au-
toevaluación negativa y sentimientos de insatisfac-
ción con su trabajo). Posteriormente, en 1988, Pines 

y Aronson señalan que el síndrome afecta a todos 
los ámbitos laborales, producto del involucramien-
to al trabajo y situaciones emocionalmente desgas-
tantes. Actualmente la conceptualización y carac-
terización del síndrome que realizaron Maslach y 
Jackson en 1986 sigue siendo utilizada en diversos 
estudios (Marsollier, 2013, 2019; Foley y Massey, 
2020; Kyrian et al., 2020). Por otra parte, el apoyo 
social es definido (Arias y Barrón, 2008) como aque-
llas “transacciones de ayuda, de tipo emocional e in-
formal y material, que se reciben tanto de las redes 
informales, íntimas, otros grupos, comunidad global, 
incluyendo las transacciones reales, así como la per-
cepción de las mismas y la satisfacción con la ayuda 
recibida” y a su vez, puede afectar la autoestima del 
trabajador, entendida como el valor que tiene el in-
dividuo acerca de su propia vida, incluyendo aspec-
tos mentales, corporales y espirituales (Thoits, 1982 
en Aranda et al., 2015; Charoensukmongkol et al., 
2016; De Choudhury y Kiciman, 2017; Shin et al., 
2022). Contar con una adecuada red de apoyo pre-
viene y disminuye los efectos negativos en la salud 
que tiene el estrés (Aranda et al., 2013).

Derivado de lo antes expuesto, surge el objetivo 
de esta investigación, que es analizar si las variables 
intervinientes influyen en el Síndrome de burnout, el 
apoyo social y su autoestima en los trabajadores de 
las tiendas de abarrotes ubicadas en el municipio de 
Zapopan, Jalisco, México.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo y diseño de estudio
El estudio es descriptivo transversal analítico, se 

focaliza en la descripción de las variables y además 
establecen asociaciones mediante la inferencia esta-
dística; en ellos  la exposición y el efecto se miden 
en simultáneo, se evalúa en un momento específico; 
útiles para la determinación de prevalencias y para 
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analizar la asociación entre variables, no infieren 
una relación causa (Cataldo et. al, 2019; Cvetko-
vic-Vega et al., 2021).

Población de estudio
El estado de Jalisco se sitúa en el occidente de 

la República Mexicana. Jalisco significa “Sobre la 
arena”, su capital es Guadalajara, pero hoy en día 
es una gran metrópoli en unión de los municipios 
de Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, 
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los 
Membrillos y Juanacatlán (Gobierno del Estado 
de Jalisco, 2023a). Zapopan, del vocablo náhuatl 
“tzapopantl”, “lugar entre zapotes o en el zapo-
tal, lugar más poblado de zapotes”, es actualmente 
catalogada como ciudad (Gobierno de Zapopan, 
2023; Gobierno del Estado de Jalisco, 2023b).

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, Nueva Edición (ENOEN) la Población 
Económicamente Activa (PEA) del país a finales 
del año 2022 fue de 60.1 millones de personas, in-
cluyendo población de 15 años y más, sobre todo 
en las actividades económicas como el comercio, 
la industria manufacturera, restaurantes y servicios 
de alojamiento (INEGI, 2023). La población en 
Zapopan en el año 2020 la constituían 1,476,491 
habitantes (IIEG, 2020), de ellos el 66.3% son po-
blación económicamente activa, es decir que 64 de 
cada 100 personas de 12 años y más son econó-
micamente activas. Para el 2021 la “Ficha Infor-
mativa de Empleo”  por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) con respecto a la población 
ocupada en Zapopan y su distribución porcentual, 
relata que los trabajadores hombres en la actividad 
comercial ocupan el tercer puesto (IIEG, 2023).

De acuerdo con el Directorio Estadístico Na-
cional de Unidades Económicas (2022) del INEGI, 
en México existen 2 millones 237 mil 029 estable-
cimientos dedicados al comercio al por menor, de 

los cuales, 1 millón 66 mil 894 pertenecen a venta de 
abarrotes y alimentos. Zapopan es el segundo munici-
pio más poblado de Jalisco y el séptimo de la Repúbli-
ca Mexicana, contando con una extensión de 893.15 
km2, que representa el 1.12% del Estado de Jalisco 
(Gobierno de Zapopan, 2023). 

El objetivo o finalidad de las tiendas dentro del 
barrio, comunidad y/o el país es imprescindible. 
Aunque algunas tiendas se han visto en la necesidad 
de cerrar sus puertas debido a la pandemia del Co-
vid-19, cubren por mucho las necesidades básicas de 
sus pobladores.

 
Muestra y muestreo
En Zapopan, Jalisco, actualmente los estable-

cimientos económicos se encuentran repartidos en 
aproximadamente las 477 colonias que lo conforman 
(Heraldo, 2023). La muestra fue de 209 tiendas y/o 
trabajadores a encuestar, tomando en cuenta una pre-
valencia esperada del 20%, un IC (Índice de Confian-
za) del 95% y un error aceptable de .05. El tipo de 
muestreo fue aleatorio y por colonias hasta completar 
la muestra (Aranda et. al, 2023).

 
Instrumentos de evaluación
La batería de encuestas estaba conformada por 

cinco cuestionarios y/o instrumentos o escalas de 
evaluación: Iniciando con dos cuestionarios exprofe-
so, tanto para recabar datos sociodemográficos, como 
los de tipo laboral; en este último fueron considera-
das algunas preguntas referentes a datos importantes 
sobre la relación como trabajador y las actividades 
que realiza en la tienda, su nivel de satisfacción y al-
gunas otras cuestiones más, así como si le estresa lo 
que hace.  

El tercer instrumento, la escala de valoración de 
“Maslach Burnout Inventory (MBI)” (Maslach y Jac-
kson, 1981), es actualmente el instrumento utilizado 
con mayor frecuencia para medir el Síndrome de bur-
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nout, en donde conceptualizan al Síndrome de bur-
nout por sentimientos de agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización personal en el 
trabajo, que posteriormente llegaría a formar las tres 
dimensiones, factores o subescalas del Síndrome de 
burnout. Originalmente el instrumento fue elabora-
do para profesionales de la salud, estaba constitui-
do por 25 ítems distribuidos en cuatro escalas y los 
cuales eran valorados mediante dos formas: una de 
frecuencia y otra de intensidad (Maslach y Jackson, 
1981). Como resultado de su factorización, el cues-
tionario queda con 22 ítems distribuidos en las tres 
dimensiones o factores ya mencionados, en donde ya 
contestada la encuesta, se suman los ítems de acuer-
do a la dimensión, las dos primeras son positivas y la 
última se considera negativa. Las puntuaciones de 
los sujetos para el MBI se calificaron en base a la 
norma americana y adaptación catalana, determi-
nando las categorías de bajo, medio y alto para cada 
una de las dimensiones: para Agotamiento Emocio-
nal (EE) tener > 27 puntos es estar en un nivel alto 
(alta presencia del síndrome o altos sentimientos de 
quemarse), de 17-26 puntos nivel medio (regular 
presencia) y de 0-16 nivel bajo (baja presencia); para 
Despersonalización (D) ubicarse en  > 14 puntos es 
estar en el nivel alto, de 9-13 en medio y de 0-8 en 
bajo; para Baja realización en el trabajo (FRP) tener 
<30 es estar en el nivel alto, de 36-31 en el medio y 
de 48-37 puntos en el nivel  bajo.

Gil-Monte y Peiró (1997) ya demostraban los 
valores de validación para cada dimensión, consi-
derándolas aceptables, con una muestra de 11,000 
sujetos de diferentes profesiones como policías, en-
fermeras, médicos, auxiliares de clínica, maestros, 
trabajadores sociales. Aranda et. Al (2010) obtuvie-
ron para este instrumento un alfa de Cronbach de 
0.623 y una varianza total de 36.95 en una pobla-
ción de 875 agentes de tránsito mexicanos.

 

Análisis estadístico
Las variables intervinientes son aquellas que se 

encuentran vinculadas tanto a la variable dependien-
te como a la variable independiente produciendo un 
efecto en la relación causa efecto entre las primeras 
dos variables, pudiendo alterar e influir los valores 
de la variable dependiente. También se les han de-
nominado como variables extrañas, puesto que no 
se prevén en la investigación (Cauas, 2015; Núñez, 
2007). Los análisis estadísticos fueron de dos tipos: 
el descriptivo para obtener frecuencias, porcentajes, 
promedios y prevalencias y los inferenciales para 
conseguir asociaciones significativas determinando 
el Factor de Riesgo (OR mayor a uno), el Intervalo 
de Confianza (IC 95%) y la chi cuadrada (p igual o 
menor a 0.05). Se empleó para ello el paquete esta-
dístico para ciencias sociales SPSS (versión 18).  

Aspectos éticos
Se incluyó la carta de consentimiento informado 

firmando su participación voluntaria en el estudio, 
recalcando el objetivo y la meta del mismo, que no 
se tomaría represalia alguna por su decisión de parti-
cipar, que el uso y la difusión de la información sería 
anónima y que en el momento que ellos resolvieran 
podrían alejarse del proyecto. Se considera a esta in-
vestigación como Riesgo I según la Ley General de 
Salud en Materia de Investigación para la Salud en 
México (2014), en su Artículo 17. 

RESULTADOS
Según la muestra, los trabajadores encuestados 

de las tiendas de abarrotes del municipio de Zapo-
pan en Jalisco fueron 209, de los cuales, laboraban 
en ellas 111 mujeres representando un 53.1% de la 
población en estudio; el promedio de edad fue de 
39.6 años; 43.5% solteros y 37.3% casados; la ma-
yoría refirieron haber terminado la escolaridad de 
primaria, seguida por la secundaria y la preparatoria 
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(tabla 1).
Con respecto a datos laborales (tabla 2) el pro-

medio de antigüedad laboral fue de 8.3 años; la 
mayoría dijo trabajar un turno mixto (la tienda se 
abre todo el día) desde 15 horas a la semana como 
mínimo hasta 119 como máximo; realmente la 
mayoría de las tiendas y/o trabajadores abrían la 
tienda todos los días sobre todo los martes, viernes 
y miércoles. 

Otra serie de preguntas fueron solicitadas a los 
trabajadores de las tiendas como parte de los datos 
laborales, sus resultados son los siguientes: en cuan-
to a si estaban satisfechos con su sueldo o ganancia 
económica la mayoría reportó que no (23.9%); si le 
estresaba recibir ese sueldo o ganancia económica 
40.2% dijo que sí; si tenía cercana su tienda algu-
na otra tienda de abarrotes 93.3% manifestó que 
sí pero que eso no les estresa (93.8%); que si exis-
tía una tienda de conveniencia cercana su tienda 
91.3% declaró que sí y sólo al 7.7% le provocaba 
estrés; por último se les preguntó si tenían algún 
otro empleo contestando que sí un 12% de la po-
blación, laborando como estilista o como niñera o 
en otros negocios familiares.

Las prevalencias por dimensiones del síndro-
me oscilaron desde un 38.8% para agotamiento 
emocional, 46.4% para baja realización y 16.7% 
para despersonalización. La prevalencia para todo 
el Síndrome tomando en cuenta tener ubicada al 
menos una dimensión en nivel alto o medio fue del 
68.4%. 

En la tabla 3 sobre datos de asociación signifi-
cativa entre variables intervinientes, Síndrome de 
burnout, apoyo social y autoestima, se observaron 
diversos factores de riesgo como: el no estar satis-
fecho y sentirse estresado por recibir ese sueldo o 
ganancia económica, tener cerca de su tienda otra 
tienda de abarrotes o de conveniencia así como 
tener otro empleo con algunas de las dimensiones 

del síndrome o con la globalidad del síndrome. Esas 
mismas variables intervinientes anteriores así como 
trabajar en sábado y domingo mostraron ser factor 
de riesgo hacia el apoyo social subjetivo, es decir con 
el nivel de satisfacción que siente o percibe de su red 
de apoyo familiar y/o laboral; contrario a trabajar en 
jueves que se asoció de manera significativa con la red 
objetiva familiar, es decir con el contacto y frecuencia 
con que ve a su red familiar. Además el sentirse no sa-
tisfecho y estresado por recibir ese sueldo o ganancia 
económica deteriora la autoestima del trabajador.

Las asociaciones entre el apoyo social con el  Sín-
drome de burnout y la autoestima revelaron que te-
ner superiores o jefes en el trabajo se asoció con la 
frecuencia de contacto con la que ve a su red de apo-
yo familiar, con el grado de satisfacción que siente 
y percibe de esa red así como con la dimensión de 
agotamiento emocional; por su parte, el apoyo sub-
jetivo laboral se asoció de manera significativa con 
la dimensión despersonalización y la familiar con la 
autoestima; por último, ambas redes de apoyo laboral 
y familiar subjetivas también se asociaron con la au-
toestima (tabla 4).

Los análisis entre el Síndrome de burnout y la au-
toestima no mostraron datos de asociación significa-
tiva. 
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DISCUSIÓN

Con respecto a los resultados procedidos en el 
presente trabajo y comparándolos con otros estu-
dios existentes en la literatura se coteja que Hilario 
y Rondon (2017) en trabajadores de ferretería, en-
contraron que el 70% de su población en estudio 
se encuentra en desacuerdo con su salario, más del 
doble que lo encontrado en este estudio, donde 
apenas el 23.9% manifiesta sentirse insatisfecho, 
y cercano a lo encontrado en las tiendas de los 
municipios de Mexticacán (26.7%), Guadalajara 
(34.3%) y Tala (34.7%) (Aranda et al., 2021).

Sobre las cifras del Síndrome de burnout, Pare-
des (2013) reporta un 62.5% de presencia del sín-
drome en los dueños de microempresas familiares, 
datos similares a lo aquí reportado (68.4%), pero 
excesivamente diferentes a los reportados por Ra-
mírez (2018) en trabajadores de supermercado, en 
el que encontró un 8.77% de prevalencia. Compa-
rando con otros estudios de tiendas de abarrotes en 
Jalisco, en Guadalajara se encontró presencia del 
síndrome en el 64.2% de los encuestados, mientras 
que en Tala un 53% y en Mexticacán 75.6%, supe-
rando a los municipios de la Zona Metropolitana 
(Aranda et al., 2018; 2021).

En esta población se registró una presencia de 
agotamiento emocional en el 38.8%, cercano a este 
porcentaje, Zapata y Chancafe (2018), reportan 
40.3% de agotamiento emocional en vendedores 
de abarrotes. Aranda et al. (2021), reportan 52.9% 
de agotamiento emocional en trabajadores de tien-
das de abarrotes en Guadalajara, 50.3% en Tala 
y 62.2% en el municipio de Mexticacán, mientras 
que Paredes (2013), encontró un 67.5% en mi-
croempresas familiares de Yucatán (niveles medio y 
alto). Este mismo estudio, obtuvo 92.5% en niveles 
de riesgo en la dimensión de despersonalización, 
mientras que nuestros resultados muestran una 

presencia de 16.7% en niveles de riesgo de la misma 
dimensión e igualmente más cercano al porcentaje de 
Zapata y Chancafe (2018), con 18.1%. En cuanto a 
la baja realización personal, se encontró que, 46.4% 
de los trabajadores de tiendas de abarrotes en Zapo-
pan se encuentran en riesgo, cercano a la población 
de Mexticacán con 40% y superior a los municipios 
de Guadalajara (31.1%) y Tala (12.9%) (Aranda et al., 
2021).

De las asociaciones reportadas en la población de 
estudio entre las dimensiones del síndrome, se mues-
tra al agotamiento emocional con la insatisfacción 
con el sueldo o ganancia, coincidiendo con Aranda 
et al., (2021) respecto a los trabajadores de tiendas de 
abarrotes en el municipio de Guadalajara, donde la 
mayoría de los ítems de esta dimensión se asociaron 
con no estar satisfecho con el sueldo o ganancia. A su 
vez, esta variable se encuentra asociada con la presen-
cia del síndrome de burnout, tanto en esta población 
como en lo reportado por Aranda et al., en tiendas de 
abarrotes de Guadalajara en 2018. Este estudio coin-
cide en cuanto a la asociación entre tener estrés por 
el sueldo o ganancia y la dimensión de agotamiento 
emocional.

En cuanto al apoyo social, el apoyo subjetivo labo-
ral se asoció con la dimensión de despersonalización, 
misma que también fue reportada por Caravaca-Sán-
chez et al. (2022) en trabajadores sociales y Charoen-
sukmongkol et al. (2016), donde el apoyo de los pares 
en el trabajo se asoció a la despersonalización, ade-
más de con el agotamiento emocional. De igual ma-
nera, coinciden los resultados en la asociación entre la 
existencia de supervisores o jefes con el agotamiento 
emocional (Charoensukmongkol et al., 2016). Así mis-
mo, Avedaño et al. (2009) reportan que, en general, la 
percepción de apoyo recibido influye en la presencia 
de las diferentes dimensiones del síndrome de burnout 
y particularmente, existe una relación entre el apoyo 
recibido de los superiores con la despersonalización, 
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datos encontrados en personal de psiquiatría.
No se encontraron asociaciones estadísticas en-

tre el Síndrome de burnout y la autoestima, igual 
que en el estudio de López et al. (2015) en personal 
de penitenciaría y contrario a lo reportado en traba-
jadores de tiendas de abarrotes en el municipio de 
Mexticacán (Aranda et al., 2021b), agentes de tránsi-
to (Aranda et al., 2010) y en médicos (Contreras-Ca-
marena,2021), donde estas dos variables muestran 
asociaciones significativas. Por otra parte, la variable 
autoestima sí se encontró asociada al apoyo subjeti-
vo de manera global (familiar y laboral), asociación 
encontrada también en el estudio de Mexticacán 
(Aranda et al., 2021b).

Finalmente, atendiendo al objetivo del presen-
te estudio, se concluye que existen variables inter-
vinientes de origen laboral (la no satisfacción y el 
estrés por el sueldo o ganancia que reciben, tener 
cerca otra tienda de abarrotes o de conveniencia a 
la suya, así como tener otro empleo), que influyen 
en la presencia del Síndrome de burnout. Se con-
cluye además que estas mismas variables y el día de 
la semana que más se labora o que más permane-
ce abierta la tienda son capaces de intervenir con el 
apoyo social familiar (pareja o cónyuge, hijos, fami-
liares y amigos) o laboral (superiores/jefes, compa-
ñeros de trabajo y subordinados) sea este apoyo ob-
jetivo (frecuencia de contacto con su interacción) o 
subjetivo (nivel de satisfacción con su interacciones), 
y que, la no satisfacción con el sueldo o ganancia 
y el estrés por recibir ese sueldo se interpone con 
la autoestima de los trabajadores. Ahora bien, otras 
variables que influyen en las dimensiones del Sín-
drome de burnout, el apoyo social y la autoestima 
de los trabajadores fueron el tener superiores (jefes) 
con el apoyo objetivo familiar y subjetivo laboral, así 
como con el agotamiento emocional; el apoyo subje-
tivo laboral con despersonalización y el familiar con 
la autoestima. Los apoyos sociales familiares y labo-

rales en cuanto al nivel de satisfacción con su red de 
apoyo demostraron su influencia ante la autoestima.
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