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Editorial

El futuro de la salud laboral en América Latina
Pando Moreno, Manuel

Hay los problemas muy antiguos como los acciden-
tes y enfermedades tradicionales (caídas, golpes, 
cortadas, hipoacusias, silicosis, saturnismo, etc.) al-
gunos de estos ya señalados desde el siglo XVIII por 
Bernardino Ramazzini, pero que siguen vigentes en 
nuestro medio; basta revisar la lista de enfermedades 
laborales del año pasado en cualquiera de nuestros 
países. 

Otras son situaciones más recientes pero que ya 
están presentes (desde hace años) en casi todos nues-
tros ambientes laborales; la relación con sustancias 
genéticamente alteradas, nanopartículas, computa-
doras y equipos computarizados, sistemas de pro-
ducción que dependen en gran medida de la velo-
cidad de producción, tiempos de trabajo y estilos de 
liderazgo.

Y los más recientes; aquellos que pocas empresas 
latinoamericanas ya enfrentan, pero que estarán ge-
neralizados en pocos años como la convivencia con 
cobots e inteligencia artificial de manera cotidiana.

• Problemas sociales que son ancestrales pero 
que recientemente han sido visibilizados y 
empiezan a ser atendidos como la discrimi-
nación de género o la violencia psicológica.

• La aceptación de la diversidad (de todas las 
formas) al interior de la empresa.

• El trabajo remoto.
• Los choques generacionales.
• Los efectos para la salud de los nuevos mode-

los de liderazgo.
• Envejecimiento de los trabajadores.

• Nuevos modelos educativos (sesiones a dis-
tancia, capacitaciones asincrónicas, etc.)

La investigación desempeña un papel fundamen-
tal en la salud ocupacional al proporcionar la base 
teórica y empírica necesaria para predecir, compren-
der, prevenir y abordar los riesgos actuales y futuros 
en la salud de los trabajadores.

La colaboración entre investigadores, profesiona-
les de la salud, empleadores, trabajadores y repre-
sentantes gubernamentales es clave para garantizar 
que los hallazgos de la investigación se traduzcan en 
prácticas efectivas y políticas que mejoren la salud y 
el bienestar en el trabajo. Pues como ya hemos se-
ñalado en otras ocasiones, la investigación científica 
proporciona la información estratégica para la ade-
cuada toma de decisiones.

Es también fundamental abordar los viejos y nue-
vos problemas de la seguridad y salud ocupacional, 
mediante la implementación y el fortalecimiento de 
políticas laborales efectivas, la promoción de normas 
de seguridad, la capacitación adecuada, y la crea-
ción de conciencia sobre la importancia de la salud 
ocupacional. 

Además, la colaboración entre gobiernos, em-
pleadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad 
civil es esencial para mejorar las condiciones labora-
les en la región.

¿Estamos preparados los especialistas en salud ocu-
pacional para afrontar los futuros desafíos?
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RESUMEN

El estado de Jalisco es uno de los principales 
productores de miel en México, y por tal, la apicul-
tura es una de las principales actividades agrope-
caurias en la entidad. Los estudios científicos han 
estado más enfocados en el proceso de producción 
apícola que en los estudios hacia el cuidado de la 
salud de los apicultores, éstos últimos son escasos 
además que en su mayoría están realizados ha-
cia el principal riesgo en esta actividad que es la 
anfilaxia, dejando a un lado las experiencias de 
otros tipo de riesgos a la salud que los apicultores 
pueden vivir. El objetivo de esta investigación, fue 
comprender la percepción de salud de los apiculto-
res. Se utilizó la metodología cualitativa, mediante 
la fenomenología descriptiva. Para la recolección 
de la información se desarrolllaron entrevistas en 
profundidad a diez apicultores, las cuales fueron 
grabadas, transcritas y a través del método de aná-

lisis de contenido, se codificaron los textos narrativos 
de las entrevistas con el apoyo del software MAXQ-
DA2022. Se consideró la categoría de alergia, salud 
física, api-beneficio y salud mental. Al comprender la 
percepción de salud de los apicultores, permite enten-
der las implicaciones negativas del riesgo a la salud en 
ellos, así como las positivas, las cuales fueron las más 
vividas y narradas. A pesar de ser una actividad de 
alto riesgo, los apicultores se perciben sanos gracias al 
contacto con sus abejas, con satisfacción y bienestar 
por ejercer su actividad, al mismo tiempo que les ge-
nera preocupaciones y tristeza cuando viven pérdidas 
de sus abejas. 

Palabras claves:  experiencias y vivencias, apicul-
tores, fenomenología, percepción de salud, salud ocu-
pacional
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ABSTRACT

Jalisco is Mexico’s most productive agricultural 
state, also a honeybee producer, and therefore, bee-
keeping is one of  the main agricultural activities in 
the entity. Scientific studies have been more focused 
on the beekeeping production process than on stu-
dies on occupational health of  beekeepers. These 
studies are scarce and most of  them based on the 
main risk in this activity, which is anaphylaxis, lea-
ving aside other types of  health risks that beekeepers 
might experience.

This research aimed to understand the health 
perception of  beekeepers.

Qualitative methodology was used, through des-
criptive phenomenology. We conducted in-depth 
interviews with ten beekeepers. Interviews were re-
corded, transcribed and through the content analy-

sis method, the narrative texts were coded with the 
support of  the MAXQDA2022 software. The ca-
tegories of  allergy, physical health, api-benefit and 
mental health were considered. By understanding 
the health perception of  beekeepers, it allows us to 
understand the negative implications of  the heal-
th risk in them, as well as the positive ones, which 
were the most experienced by them. Even though 
it is a high-risk activity, beekeepers perceive them-
selves healthy, thanks to contact with their bees and 
their products, with well-being and satisfaction with 
regards to their activity, while experience the loss of  
their bees due to external factors, it generates con-
cern and sadness.

Keywords: experiences, beekeepers, phenome-
nology, health perception, occupational health

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se relaciona con uno de los 
principales sectores agroproductivos del estado de 
Jalisco, México: La apicultura. Dado que la entidad, 
ocupa los primeros lugares en producción de miel a 
nivel nacional, además de la producción agrícola y 
ganadera (Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera [SIAP], 2023)

En la actualidad, la actividad apícola, no sola-
mente es reconocida por su derrama económica en 
la producción de productos de la colmena (miel, 
cera, propóleo, jalea real) sino además, por el papel 
que desempeñan las abejas melíferas en la produc-
ción de alimentos, a través del proceso de la polini-
zación, lo que lo hace como un componente primor-
dial en los pilares de la seguridad alimentaria (OMS, 
2015). Este rol invaluable se refleja en la productivi-

dad en los campos con el 70% de los alimentos que 
consumimos en occidente (Guzmán-Novoa, 2016), 
en la calidad producida (mayor contenido nutrimen-
tal) y en el mantenimiento de la biodiversidad de los 
ecosistemas (Chagnon et al., 2015). 

Derivado de un estudio previo, se recolectaron 
muestras de miel durante la visita de 90 apiarios 
de 30 municipios de Jalisco (Ponce et al., 2022), y 
se recabaron registros de observación en el que fue 
común escuchar en las conversaciones de los apicul-
tores, las percepciones de salud en ellos y/o en sus 
compañeros, por lo que nació la inquietud de estu-
diarlos.

Las temáticas de salud mencionadas por ellos 
fueron: el enfisema pulmonar, la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC) y la alergia a polvo, 

Artículo Original
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alergia con shock anafiláctico al veneno de la abe-
ja, las cuales pueden corresponder a algunas de las 
clasificadas en la tabla de enfermedades de trabajo 
en la Ley Federal del Trabajo (LFT) (LFT, 2012).  

Posteriormente, se hizo una revisión de la lite-
ratura científica respecto a la salud laboral de api-
cultores. Se encontró que apenas son 28 estudios 
generados en 40 años, desde el primero, publicado 
en 1980 (Mc.Donald et al., 1980) hasta fecha re-
ciente, de los cuales tres corresponden a revisiones 
de la literatura, y en ellos, coincidien en sus conclu-
siones, la necesidad de generar más estudios (Stan-
hope et al., 2017, Topal et al., 2019). 

En éstos predominan los estudios sobre alergia 
por el veneno de abeja, (93%) en específico la 
anafilaxia, la cual puede conducir a la muerte por la 
hipersensibilidad al veneno de abejas de un individuo 
(de Roodt et al., 2005). Los otros padecimientos 
reportados son: los muscolesqueléticos, en mayor 
proporción con lesiones en espalda baja, la fibrosis 
pulmonar, artritis, osteoartritis, problemas de 
circulación, várisis. (Stanhope et al., 2017; Maina 
et al., 2017; Fels et al., 2019; Topal et al., 2019) 
y problemas dérmicos (Oosterhaven et al., 2018; 
Toppal et al., 2019). Todos los estudios son de 
corte cuantitativo, limitado a encuestas aplicadas 
a apicultores en diferentes paises, por lo tanto, 
los padecimientos reportados, estan sujetos a la 
búsqueda de respuesta del investigador, pudiendo 
dejar a un lado, los padecimientos vividos por los 
apicultores.

El shock anafilático es el principal problema de 
salud ocupacional estudiado y reportado en la api-
cultura (Biló et al., 2012; Arcangelli et al., 2020) y 
dado que, puede comprometer la vida del apicul-
tor, entonces, la apicultura se puede clasificar como 
una actividad de alto riesgo en México según lo 
estipuadao en el Reglamento Federal de Seguridad 
y Salud en el Trabbajo (RFSST) (RFSST, 2014),

Al revisar otros estudios científicos en el rubro de 
la apicultura, se encuentran centrados en la salud de 
las abejas, es decir, en el proceso de producción. Un 
ejemplo de ello, es la temática de un problema por un 
riesgo de plaguicidas que las abejas están padeciendo, 
ante el cual se generaron más de 1500 estudios cien-
tíficos del 2006 al 2014 (VanLexmond et al., 2015), lo 
que puede asumir que se está dejando de lado al com-
ponente humano, al cuidador de ellas, al apicultor.

Por lo tanto, hay una carencia de estudios sobre 
las enfermedades laborales en la apicultura, aunado a 
esto, faltan los estudios, que provean comprensión en 
profundidad e interpretación sobre las enfermedades 
que los apicultores pueden vivir y percibir  durante 
el ejercicio de su profesión para que, a su vez, ellos 
puedan crear estrategias de autocuidado y prevención 
a sus enfermedades laborales, no solo las físicas, tam-
bién las mentales.

Con esto, se realiza un estudio utilizando la feno-
menología descriptiva, la cual ayuda a comprender el 
significado de las experiencias de cada sujeto partici-
pante (Hung et al., 2020). El estudio se enfocó com-
prender e interpretar las experiencias vividas en torno 
a la percepción de salud de un grupo de apicutores de 
Jalisco, México.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo y diseño de estudio
Se utilizó la metodología cualitativa, en el que el 

fundamento teórico de la fenomenología descriptiva 
de Husserl se usó para comprender las experiencias 
de los apicultores en cuestión a su percepción de sa-
lud. Husserl, estipula que hay una correlación que 
implica una conexión entre la forma en que la ex-
periencia es presentada en el mundo y es la posición 
donde se encuentra la persona, la forma en que ex-
perimenta un fenómeno, es decir, su postulado indica 
que “para entender un fenómeno, cualquiera que sea 
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el propósito no se puede ignorar la experiencia de la 
persona que vive el fenómeno” (Daher et al., 2017).

Esta investigación se abordó desde un estudio de 
caso porque permite, de acuerdo con Stake  (2013, 
pág. 168), “ahondar en los significados y trabajar 
para relacionarlos con contextos y experiencias”. Se 
considera un “estudio de caso instrumental al exa-
minar un caso en particular, principalmente para 
brindar una comprensión de una cuestión” (Stake, 
2013, pág. 159). La confiabilidad y la validez de la 
investigación se sustenta en la sistematización de los 
procesos de recolección y análisis de la información 
que se caracteriza por ser rigurosamente flexible.

El conocimiento se construye socialmente y a 
través de sus relatos experienciales y contextuales, 
todas esas características corresponden al estudio de 
caso con fines de investigación.

En cada apicultor participante, se realizó la en-
trevista en profundidad, con una guia de preguntas 
abiertas, y al describir cada uno sus vivencias y ex-
periencias, permitió comprender su percecpión de 
salud, durante su actividad en el cuidado o traslado 
de las abejas.

Sujetos participantes
El estudio se realizó con la participación de 10 

apicultores ubicados en cinco diferentes municipios 
de el estado de Jalisco, México, el cual se localiza 
en la parte centro-occidente de México (18º58’N, 
105º43’W). Jalisco, es la entidad mexicana con ma-
yor agroproductividad incluyendo la producción de 
miel (SIAP, 2023).

Técnicas de recolección de información
El muestreo fue por conveniencia, conformada 

por sujetos participantes disponibles o los más dis-
puestos (Pérez-Tejeda, 2008), con sufiente conoci-
miento y actitud para responder las preguntas abier-
tas de las entrevistas en profundidad. Los grandes 

temas incluidos en la guia de entrevista, fueron los 
tópicos abiertos respecto:

1. Cómo viven lo que considera como mayor 
riesgo a su salud, 

2. Cómo describe las afectaciones en su salud 
por ser apicultor,

3. Con el paso del tiempo ha percibido reaccio-
nes diferentes en el cuerpo, 

4. Ha tenido implicaciones positivas/negativas 
en su salud,

5. Identifican situaciones en la que puede ser 
afectada en su propia salud el cuidado de la salud de 
las abejas.

El criterio de inclusión:  Apicultores que ejercen 
su actividad en el estado de Jalisco y que contaran 
con más de dos años de antigüedad laboral en la pro-
fesión.

La recolección de datos se realizó en el trans-
curso del 2021, durante la pandemia del COVID, 
por ende, los protocolos de cuidado fueron seguidos 
en todo momento. Las entrevistas en profundidad 
fueron grabadas y transcritas. Para realizarlas, se 
concertaba una cita con cada apicultor. Todos ellos 
elegían el lugar de la entrevista y casi todas fueron 
manera presencial: en sus apiarios, otros en cafés, en 
sus ranchos o en sus hogares. Solo un apicultor eligió 
hacerlo por plataforma zoom, debido al COVID-19. 

Un protocolo de reclutamiento fue seguido, en 
el que los participantes otorgaban su información 
demográfica, además se les recordaba que podian 
abandonar la entrevista si no se sentía cómodos o en 
cualquier momento que ellos decidieran.

Análisis de información.
Siguiendo  los principios del análisis fenomeno-

lógico, se transcribieron las audio entrevistas y sus 
elementos identificados (Descripción). Posterior, se 
caracterizaron temas y subtemas para posteriormen-
te agruparlos en códigos y subcódigos (Reducción) y 

Artículo Original
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mediante el apoyo del programa MAXQDA2022 
pudiera ser interpretada la información (Interpre-
tación). Los códigos fueron asociados a sus moles-
tias corporales, a narrativas de salud, implicaciones 
positivas como los beneficios y propiedades cura-
tivas de la ingesta de productos de la colmena y 
estados emocionales.

Consideraciones éticas.
Todos los apicultores participantes firmaron un 

consentimiento informado, ellos fueron notificados 
que podrían abandonar el estudio en cualquier 
momento y que la información recolectada sería 
borrada. Además se llevó un protocolo de reclu-
tamiento, explicándoles paso a paso el proceso y 
objetivo de la entrevista, reiterándoles el poder re-

tirarse del estudio en todo momento en el caso de no 
sentirse cómodos.

Con la finalidad de garantizar su anonimato, cada 
participante fue nombrado como el rol que cada abeja 
desempeña dentro de la colonia: forrajera, construc-
tora, defensora, limpiadora, exploradora, aguijonea-
dora, soldado, nodriza, termo reguladora, cuidadora 
de reina.

RESULTADOS.

Información de los apicultores participantes.
Diez apicultores jalisciences fueron los sujetos par-

ticipantes, de los cuales, todos cuentan con colmenas 
propias en los municipios mostrados en la tabla 1.
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Significado de las Categorías y temas 
La clasificación de la percepción de salud en los apicultores y sus experiencias, se hizo mediante la siste-

matización en cuatro temas y 21 temas mostrados en la tabla 2. Posteriormente se abordarán las narrativas 
de las experiencias vividas

Artículo Original
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En el gráfico 1 se aprecian las categorías más mencionadas en las experiencias de los apicultores partici-
pantes, correspondiendo a la salud mental la más narrada. 

Categoría Alergia
Los apicultores participantes viven las alergias con menor sensibilidad al piquete de abejas con el trans-

curso en la antigüedad laboral, en comparación con el inicio de su profesión. En la tabla 3 se mencionan las 
vivencias por cada tema correspondiente a la categoría de Alergia.



11

Los apicultores saben retirarse el aguijón de una 
forma en que les dañe menos. Narran la forma en 
que el veneno de la abeja les ocasionaba alergia 
(Hinchazón), no obstante no mencionaron dermati-
tis como molestias, más sí que a algunos se les ha ce-
rrado la garganta y han tenido que acudir a áreas de 
urgencias en hospitales, tanto los apicultores como 
familiares. Quien se percibe con mayor sensibilidad 
al veneno de los piquetes de las abejas, se protejen 
con equipo de protección personal con mayor cui-
dado.

  Categoría Salud Física
Los apicultores participantes viven en su cuerpo 

físico algunos malestares, ya sea en el momento de 
estar trabajando, por ejemplo, mareos, deshidrata-
ción, etc. Posteriormente al trabajo, como lo es el 
cansancio extremo, dolor en rodilas, etc. (Tabla 4).

Artículo Original
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El cuidado de las abejas es un trabajo que re-
quiere fuerza física, además del manejo de cargas 
(levantamiento, descenso, arrastre, jalaar empujar) 
los apicultores trabajan bajo el sol, viven las deshi-
drataciones y el cansancio extremo, debido a que 
pueden trabajar más de 8 horas contínuas en un día.

El manejo de cargas va ímplicito en su labor, 
desde el movimiento de una caja que contiene las 
colonias de abejas, levantamiento de bastidores para 
inspeccionar a la reina y sus abejas o la cosecha de 
miel, o el traslado de apiarios de un lugar a otro. 
Todo esto puede generarles los padecimientos mus-
culoesqueléticos

Frecuentemente los apicultores narraron su ex-
periencia con el humo del ahumador desde un ma-
reo, ya que se observó que normalmente, usan cual-
quier planta seca que se encuentran al paso como 
combustible, junto con sus preocupaciones de la in-
halación constante del humo y afectaciones al siste-
ma respiratorio, hasta de los conocidos con enfisema 
por la exposición al humo durante su vida laboral 
como apicultor.

Categoría Api benéfico
Los participantes señalan sus experiencias de los 

beneficios para su salud el utilizar los productos de 
las colmenas.

Los productos de las abejas son medicinales:
…’ Aparte de ser exquisitos, sabemos que es nu-

tritivo, y hasta medicinal’ (Aguijoneadora)
…’ Es cien por ciento nutritivo, porque ya tiene 

un proceso de las abejas. Te lo comes y lo absorbes 
tú y el cuerpo, y te absorbes todas las vitaminas y mi-
nerales y todo lo que contiene’(Termo-reguladora).

…’ Hay una cosa que no debes dejar nunca en el 
tu dieta, es el polen, la miel…adiós enfermedades!’ 
(Exploradora).

Junto con el tema que perciben su salud como 
muy buena gracias al conctacto con las abejas, de los 
más narrados. Lo anterior es más mencionado por 
apicultoras que apicultores.:

…’Es mi dosis de veneno de abeja para que no la 
desprecie, porque porque hay que trepar a la camio-
neta, subir y o sea todavía lo puedo hacer a mis 63 
años, todavía lo puedo hacer’ (Aguijoneadora).

…’ He sentido que antes me dolía la muñeca y 
cuando me picaron la mano, me dejó de doler la mu-
ñeca’ (Nodriza).

…’ Si propóleo, comemos mucho propóleo, bue-
no tomamos propóleo, comemos mucho polen yo no 
uso azúcar, nosotros tomamos miel, tenemos una ali-
mentación sana y balanceada’ (Limpiadora).

Los apicultores se sienten orgullosos de sus pro-
ductos obtenidos de la colmena, pues son benéficos 
para el público en general, debido a sus propiedas-
des terapeúticas, además de ellos consumirlos y reco-
mendarlos, también los usan en sus familiares.

Categoría Salud Mental
La categoría y sus temas más mencionados,los 

apicultores participantes viven sentimiento positivos 
(bienestar, satisfacción, paz y tranquilidad, alegria y 
la mitigación del estrés) al ejercer la profesión y a la 
vez negativos (ansiedad, miedo, enojo, tristeza, post 
trauma) cuando atestiguan ataques de ejambres y/o 
ven a sus abejas muertas en los apiarios (Tabla 5).
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Son cinco los sentimientos positivos en las na-
rrativas de los apicultores por tener contacto con 
las abejas y obtener sus productos, dentro de los seis 
sentimientos negativos, se encuentran lo que sienten 
cuando son picados por abejas y el miedo que vivie-
ron algunos cuando tuvieron experiencias por ata-
ques de enjambre, que fueron en ellos mismos o con 
sus compañeros, familiares o en un caso la narrativa 
sucedió cuando un perro se acercó al apiario y fue 
atacado por un enjambre, esta experiencia narrada 
es recordada con gran afección, observada en el api-
cultor.

DISCUSIÓN 

Diez apicultores, ubicados en los municipios de Cd. 
Guzmán, Tequila, Tlajomulco de Zúñiga y Tepatit-
lán de Jalisco México, fueron los sujetos participanes 
que narraron sus experiencias y vivencias en torno 
a su percepción de salud. Dentro de las narrativas 
se identificaron cuatro categorías (Alergias, Salud 
Física, Api Beneficios y Salud Mental), la correspon-
diente a la Salud Mental fue la más narrada, seguida 
por api-benéfico, salud física y por último la catego-
ría de las alergias, lo cual es de llamar la atención 
que haya sido menos mencionada, dado que la aler-
gia por anafilaxia es el riesgo mayor en la apicultura 
(Aracangeli et al., 2020) por poder comprometer la 
vida.

Alergias
Las alergias son el principal riesgo ocupacional 

en los apicultores y en especial el producido por 
el veneno de abeja, el cual es el más estudiado, de 
acuerdo a la revisión de la literatura científica revisa-
da y mencionada previamente. 

Los apicultores participantes toman medidas de 
precaución para ser menos vulnerables en el mo-
mento de piquetes de abeja, como el retiarse el agui-

jón de cierta manera y en cierta dirección para que 
así produzca menos daño, dada la propia morfolo-
gía del aguijón en forma lancetada, la cual provoca 
que éste al moverse alternadamente se introduzcan 
como anzuelos cada vez más profundos (deRoodt et 
al., 2004).

Cabe mencionar que ninguno de los apicultores 
narraron vivencias sobre molestias en la piel por der-
matitis, como las afecciones documentadas en api-
cultores de otros paises (Münstedt y Kalder, 2009; 
Basista-Soltys, 2013; Oosterhaven et al., 2018). 
Tampoco fueron mencionados los padecimientos de 
Lymes, enfermedad transmitida por la garrapata, 
ácaro presente en ambientes naturales (Münstedt y 
Thienel, 2012).

Las experiencias de los apicultores participantes 
fue el presenciar síntomas de anafilaxia en personas 
ajenas a la  apicultura y en animales, a excepción de 
uno que narró su propia experiencia. La anafilaxia 
puede comprometer la vida del apicultor, lo que 
hace a esta actividad peligrosa (RFSST, 2014). 

Este estudio muestra, que los apicultores se per-
ciben menos propensos a reacciones alérgicas por 
los piquetes de las abejas con el paso de los años, 
similares a los hallazgos de Stanhope et al., 2017, en 
el que concluyen que la probabilidad de reacciones 
alérgicas disminuye conforme aumentan los años de 
actividad apícola (Stanhope et al., 2017). Sin embar-
go, está documentado sobre la alta probabilidad que 
existe mayor predisposición al veneno del piquete 
de las abejas en sexo femenino que en el masculino 
(Biló et al., 2012), por lo cual pudo ser probable que 
la narrativa de una de las apicultoras, se perciba con 
mayor sensibilidad a éste después de haber vivido un 
ataque de enjambres. 

Por su parte Muller y Demirkale et al., concluyen 
en sus estudios que tanto los apicultores como sus fa-
miliares se encuentran en mayor riesgo de picaduras 
severas y de anafilaxia, por lo tanto requieren mayor 
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atención y cuidados para evitar dichas picaduras y 
a su vez, saber cómo reaccionar ante shocks anafi-
lácticos (Müller, 2005; Demirkale et al., 2020)

Salud Física
Durante el momento del cuidado de las abe-

jas, los apicultores viven deshidratación, cansancio 
extremo por el tiempo que pasan bajo el sol y las 
horas de trabajo sin descanso. Lo anterior coincide 
con lo descrito en una revisión de la literatura rea-
lizada por Topal et al, además menciona los pade-
cimientos muscoloesqueléticos que los apicultores 
pueden contraer (Topal et al., 2019), por su parte 
Maina et al. y Fels et al. documentan los síndromes 
muscoloesqueléticos en la salud de lo apicultores 
tanto el espalda baja como articulaciones por el 
manejo de cargas pesadas (Maina et al., 2016 y 
Fels et al., 2019) Los apicultores participantes de 
este estudio, han tenido experiencias con dolor de 
nervio ciático, lumbalgias y dolor de rodillas.

Los apicultores de este estudio han vivido ma-
reos y molestias en ojos por el humo, principal-
mente por la quema de biomasa de plantas, uti-
lizado como combustible para el encendido del 
ahumador, al mismo tiempo, se preocupan por la 
afectación a su sistema respiratorio por el tiem-
po en que repiran este humo, pues ellos saben los 
riesgos por enfisema pulmonar que les representa, 
además, tienen conocidos en el gremio de apicul-
tores de esta enfermedad. Polatli explica sobre los 
riesgos del uso del ahumador y el humo por quema 
de biomasa, afectaciones pulmonares obstructiva 
crónica (EPOC) producto del humo de biomasa 
especialmente en los apicultores fumadoress (Po-
latli et al., 2002).

Api-benéfico
Todos los apicultores participantes viven los 

beneficios de tener al alcance sus propios produc-

tos de la colmena al consumirlos, pues ellos saben de 
las propiedades nutritivas y terapúticas que estos con-
tienen, tanto la miel, como el polen, la jalea real y el 
propóleo (Weis et al., 2022), por tal, los comparten 
con sus familiares y lo recomiendan hacia los demás. 

Por otro lado, sus experiencias de vivir los pique-
tes de las abejas les beneficia al quitarles malestares en 
extremidades, les da fortaleza y los mantiene sanos, 
es decir, percibiendo en ellos mismos que dificilmen-
te enferman, mencionado anteriormente, atribuyen-
do propiedas de inmunidad a las alerigas lo cual es 
sustentado en un estudio publicado que se utiliza el 
veneno de la abeja para la mejor es enfermedades in-
flamatorias, artritis y autoinmunes  en 2015 (Fratello-
ne,2015)

Salud Mental.
Fue la categoría más narrada.
Los apicultores de este estudio viven sentimientos 

positivos por el hecho de ser apicultores, éstos fueron 
frecuentemente mencionados. Sentimientos como la 
satisfacción, el anti estrés, la alegría, el bienestar, paz 
y tranquilidad son parte de sus experiencias y viven-
cias por trabajar en esta profesión al saber que sus 
productos son benéficos hacia la salud de otros, como 
la contribución de sus abejas hacia la polinización en 
los campos de cultivo. Además de vivir experiencias 
positivas de disfrutar el campo cuando hacen pausas 
de descanso.

Por otro lado, viven sentimientos de intranquilidad 
y tristeza cuando presencian sus abejas muertas en sus 
apiarios, sin causas atribuibles aparentes a ellos. Por el 
comportamiento de las abejas, dado que estas pueden 
estar de 4 a 12.5 kilométros alrededor de su colonia, 
pudiendo estar expuestas a plaguicidas u otros factores 
que le perjudiquen a su supervivencia (Michel et al., 
2017), es algo externo al manejo del apicultor

A su vez, han tenido experiencias sobre ataques de 
enjambres de sus abejas, tanto en ellos mismos como 
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en acompañantes, o animales que se acercan a los 
apiarios, generándoles miedo, ansiedad y eventos 
postraumáticos, pues éstos ataques pueden gene-
rar la muerte por shock anafiláctio (Arcangeli et al., 
2020).

CONCLUSIONES
Al utilizar la metodología cualitativa fenomenológi-
ca, permitió comprender las experiencias y vivencias 
de la percepción de la salud en apicultores de Jalisco, 
México. 

Entre ellas:
Se perciben menos propensos a las alergias (hin-

chazones u otras molestias) que les ocasiona el vene-
no de las abejas con el paso del tiempo, además de 
saber cómo manejar el retiro del aguijón cuando son 
picados por las abejas, generan estrategias de cuida-
do para el menor impacto en las afectaciones. Sin 
embargo, los cuidados a las frecuencias de picaduras 
de abejas en ellos y sus familiares deben de prevale-
cer en todo momento para evitar riesgos por shocks 
anafilácticos futuros.

Los apicutlores viven deshidrataciones, cansan-
cio extremo, algunas molestias de tipo muscoloes-
quélitcas, y afectaciones por el humo del ahumador, 
sin embargo, al mismo tiempo se perciben más salu-
dables físicamente gracias al consumo de sus propios 
productos como por el producido por la apitoxina.

Viven intranquilidad y tristeza cuando presen-
cian a sus abejas muerta en los apiarios, además de 
los eventos postraumáticos causados por el ataque 
de ejambres en sus acompañantes, en animales en-
contraods alreddor o en ellos mismos.

En contraste, por el contacto y manejo de las 
abejas, sus vivencias son de alegría, paz, traquilidad, 
bienestar y satisfacción. 

Tanto sentimientos positivos como negativos fue-
ron más narrados que el resto de las categorias.

La autopercepción del estado de salud es definido 

como un sencillo y buen indicador de la satisfacción 
vital, incluso más que el número de enfermedades 
diagnosticadas (Razo et al., 2018), Por lo que, nos 
permite concluir que los apicultores de este estudio 
se perciben con buena salud, intranquilos por la su-
perviviencia de sus abejas, sin embargo, satisfechos 
con su labor, no obstante, no deben bajar la guardia 
en el autocuidado para evitar shock anafilático, en-
fermedades físicas y mentales.
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RESUMEN

Nunca perderá relevancia hablar de autoesti-
ma. En la actualidad se define como un rasgo esen-
cial, un determinante de la confianza, la seguridad 
y la valoración personal; por lo que tener una auto-
estima positiva, buena o alta, facilitaría una mejor 
comunicación, percepción, tolerancia, salud física 
y mental. El objetivo del presente trabajo trata 
sobre la validación y factorización de la escala de 
autoestima “IGA-2000”. El estudio es transversal 
descriptivo. La población la conformaron 767 tra-
bajadores de tiendas de abarrotes de municipios 
del Estado de Jalisco como Guadalajara, Zapo-
pan, Tala y Mexticacán. La escala de manera glo-
bal presentó una varianza explicada de 56,7% y 
un alfa de Cronbach de 0,892, lo que indica una 

fiabilidad excelente. En la rotación de componentes 
varimax, basada en autovalor (6 factores) todos los 
ítems se agrupan en el factor 1, con excepción del 10 
y el 16. Se obtuvieron también coeficientes de alfa de 
Cronbach por cada uno de los seis factores. A partir 
de este análisis se vuelve a fortalecer la recomenda-
ción de utilizar el cuestionario en su totalidad, como 
una modalidad unifactorial. La validación de una 
escala es un proceso necesario ya que sus resultados 
aportan datos sobre sus inferencias e interpretaciones, 
así como de su grado de aceptabilidad.

Palabras clave: validación, factorización, escala, 
autoestima.
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ABSTRACT
It will never loose relevance to talk about self-es-

teem. It is currently defined as an essential trait, a 
determinant of  confidence, security and personal 
valuation; therefore, having a positive, good or high 
self-esteem would facilitate better communication, 
perception, tolerance, physical and mental health. 
The aim of  the present work is the validation and 
factorization of  the self-esteem scale "IGA-2000". 
The study is a descriptive cross-sectional study. The 
population consisted of  767 workers of  grocery sto-
res in municipalities of  the State of  Jalisco such as 
Guadalajara, Zapopan, Tala and Mexticacán. Ove-
rall, the scale presented an explained variance of  

56.7% and a Cronbach's alpha of  0.892, indicating 
excellent reliability. In the varimax component ro-
tation, based on Eigenvalue (6 factors), all the items 
are grouped in factor 1, with the exception of  items 
10 and 16. From this analysis, the recommendation 
to use the questionnaire in its entirety, as a single-fac-
tor modality, is once again strengthened. The valida-
tion of  a scale is a necessary process since its results 
provide data on its inferences and interpretations as 
well as its degree of  acceptability.

Key words: validation, factorization, scale, 
self-esteem. 

INTRODUCCIÓN

Hablar de autoestima no es un tema fácil ni nove-
doso, la información existente así lo demuestra; sin 
embargo, en este artículo se trata de analizar los re-
sultados de validación y factorización de una escala, 
entre las diversas que hay, que evalúa la variable au-
toestima, el IGA-2000. 

Desde 1890 William James hablaba de la au-
toestima como un “sentimiento de sí mismo”, sin 
embargo su disertación y evaluación continúa en el 
tiempo con autores como Watson (1913), Maslow 
(1943, 1954), Rosenberg (1965, 1967, 1979, 1995), 
hasta los más actuales, como Soria, Medina, Rosas y 
Benitez (2023), Salcedo y Falcón (2023), Villaordu-
ña y Zapata (2023), Ventura y Sosa (2023), Bermeo 
(2023) y Veliz (2023), para definirla últimamente 
como un rasgo esencial; como algo necesario para 
vivir en plenitud consigo mismo; como un determi-
nante de la confianza, la seguridad y la valoración 
personal; como un sentimiento de valor propio; un 
conjunto de rasgos construidos por diversos factores 
y experiencias vividas.

Sobre cómo actúa la autoestima, se habla tanto 
de una autoestima positiva como negativa, así como 
de una autoestima alta o baja, y/o hasta de una au-
toestima alta, media y baja. Una autoestima positiva 
facilitaría una mejor percepción de la realidad, de la 
comunicación interpersonal, una mejor tolerancia al 
estrés, a la incertidumbre y a los procesos de cambio, 
son personas más activas, con mejor salud física y 
suelen ser independientes; por el contrario un bajo 
nivel de autoestima sería factor causante de trastor-
nos fisiológicos y psicológicos, con poca capacidad 
de amar y de pasividad (Rosenberg, 1962, 1965; 
Beck,1967; Scherwitz, Berton y Leventhal,1978; 
Lundgren,1978).

Para Nathaniel Branden (1971) tener una alta 
autoestima es “sentirse confiadamente apto para la 
vida, es decir, capaz y valioso; tener una autoestima 
baja es sentirse inútil para la vida; errado, equivoca-
do como persona”. Brown (1979) refiere que la “baja 
autoestima es el rasgo común que subyace a todos 
los factores de vulnerabilidad"; según King (1997) 
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“cuanto mayor sea la distancia entre el ideal y la 
realidad personal percibida, más baja será la auto-
estima y viceversa”; la función básica de la autoes-
tima consigo mismo según Loli y López (1998) “es 
conocerse permanentemente y tener un concepto 
claro de sí mismo, es ser capaz de construir su pro-
pia escala de valores y de autovalorarse, así como 
saber distinguir las cosas buenas de las que no lo 
son”, mientras que la función con los demás “es 
tener una buena relación interpersonal, una buena 
manera de identificar las necesidades de los demás 
para vivir en armonía dentro de una sociedad, au-
torrespetando”. Desde el año de 1998 la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado 
a la autoestima como factor protector de la salud 
en ambientes laborales (Sauter, Murphy, Hurrell y 
Levi, 1998).

Orduña (2003) menciona que la ausencia de 
autoestima “traba la capacidad para funcionar, la 
persona se considera con poco o nulo valor, insegu-
ra, rechazada”. Buitrago, Garzón y Vanegas (2016, 
p.133) también indican que “una autoestima alta se 
convierte en la condición necesaria para alcanzar 
las metas propuestas, mientras que la autoestima 
baja trae fracasos y no permite conseguir las metas 
deseadas, repercutiendo en la estabilidad emocio-
nal y bienestar personal”. 

 “Un nivel adecuado de autoestima tiene un 
efecto favorable y también sería un modulador” 
(Contreras, Lira y Benito, 2021, p. 27). Bermeo 
(2023) considera que la presencia de autoestima 
en el individuo es un factor que influye de manera 
significativa en su función laboral, por el contrario, 
su ausencia puede llevar a diversas implicaciones 
tanto en lo laboral como en su calidad de vida en 
general. Para Veliz (2023) el nivel de autoestima 
de cada trabajador(a) se gana ante “acciones” las 
cuales darán pauta a “el logro de sus aspiraciones 
profesionales”, así, el ser un “buen profesional 

no es cuestión de suerte”, se debe a una “constante 
de determinación y esfuerzo”, “creyendo en lo que 
realmente puede llegar a ser”.

Ahora bien, diversos han sido los instrumentos di-
señados y validados en poblaciones indistintas para 
evaluar la autoestima; por ejemplo, la escala de Au-
toestima desarrollada por Morris Rosenberg en 1965, 
aplicada a 5,024 estudiantes de nivel escolar de se-
cundaria en el estado de Nueva York; adaptada y vali-
dada para su uso en niños y adolescentes por Bonami-
go y Ruiz (1978), en adolescentes y universitarios por 
Palenzuela (1983), y en estudiantes de edad promedio 
de 15.8 años (Atienza, Moreno y Balaguer, 2000).  

Otro instrumento es el Perfil de Autoconcepto 
AF-5 desarrollado por Fernando García y José An-
tonio Musitu y publicado en el año 1999; aunque el 
AF-5 puede ser utilizado en adultos, su principal foco 
y el contexto donde se ha utilizado con más frecuen-
cia es en población de adolescentes (García y Musitu, 
1999). El Inventario de Autoestima de Coopersmith 
(CSEI), fue desarrollado por Stanley Coopersmith 
y diseñado específicamente para evaluar a niños en 
edad escolar (existen versiones adaptadas para ado-
lescentes y adultos), evalúa la autoestima en áreas 
como relación con los demás, rendimiento acadé-
mico y apariencia física (Coopersmith, 1967; Rosen-
berg, 1989). Algunos otros instrumentos para evaluar 
a niños y adolescentes son la Escala Multidimensional 
de Autoconcepto Infantil (EMACI) mide autoestima 
académica, social y emocional (Bracken, 1992) o la 
Escala de Autoestima Escolar (EAE) adecuada para 
su uso en poblaciones de niños y adolescentes (Harter, 
1985). 

También existen en la literatura instrumentos 
que evalúan autoestima en población adulta como es 
el caso de la Escala de Autoestima de Coopersmith 
(SEI) creada por Stanley Coopersmith (Coopersmi-
th, 1981) sobre la autoevaluación en diferentes áreas 
de la vida. El Inventario de Autoestima también de 
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Coppersmith (CSI) (Coopersmith, 1987) que se trata 
de una versión más extendida de la escala de Coo-
persmith, la cual contiene preguntas sobre la autoe-
valuación en diversas áreas, como el trabajo, las re-
laciones personales y el entorno social. La escala de 
Autoconcepto de Tennessee (TSCS) también mide 
el autoconcepto en adultos, incluyendo aspectos re-
lacionados con la autoestima; evalúa la percepción 
de uno mismo en distintos contextos (Fitts y Warren, 
1996). 

Otro instrumento es la Escala de Autoestima de 
Heatherton y Polivy, en ella se evalúa la autoestima 
y la autoevaluación en adultos; se centra en la valo-
ración personal y la percepción de uno mismo (Hea-
therton y Polivy, 1991). Además, se cuenta con la Es-
cala de Autoestima para Personas Mayores (RSES) 
diseñada para evaluar la autoestima en adultos ma-
yores (Menéndez y Pérez-Padilla, 2019) y con la es-
cala de Autovaloración de Adultos Mayores de Janis 
y Field (Janis y Field, 1959). 

El interés por describir algunos instrumentos que 
apoyan en la evaluación de la autoestima, aunque 
no son todos, se debe a la necesidad de validar el 
IGA-2000 ya que su aplicación se ha dado princi-
palmente en niños y adolescentes y, en algunos ca-
sos en población trabajadora y mexicana pero sin 
ser validado, por lo que objetivo de este artículo es 
el de mostrar los resultados de validación de una es-
cala que también evalúa autoestima: “IGA-2000”, 
aplicada a trabajadores de las tiendas de abarrotes 
de diversos municipios del estado de Jalisco, México.  

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio:  
(Descriptivo transversal. El primero apoya a la 

descripción del problema sin intención de estable-
cer relaciones causales, el segundo por su dimensión 
espacio temporal correspondería a los estudios de 

corte en el tiempo (Veiga de Cabo, Fuente, Zim-
mermann (2008). Además, puesto que se trata de 
la validación de un instrumento, se hizo necesario 
medir y cuantificar la expresión de constructo del 
cuestionario, ya que, para su medición, se utiliza un 
conjunto de preguntas o ítems que describen de for-
ma operativa u observable al constructo por lo que 
es necesario demostrar previamente que existe con-
sistencia interna entre dichos ítems, homogeneidad, 
validez y fiabilidad (Prieto y Muñiz, 2000; Muñiz, 
2005; Sánchez-Meca y López-Pina, 2008). La fiabi-
lidad basada en la consistencia interna de los ítems 
(alfa de Cronbach/α) es el coeficiente más utilizado. 
Se realizó un análisis factorial para observar cómo se 
agrupan los ítems en dimensiones y calcular el valor 
de alfa de Cronbach para cada dimensión por sepa-
rado. 

Población: 
Se tomaron en cuenta los criterios y recomenda-

ciones de Morales (2011) para determinar el tama-
ño de la población, es decir, el utilizar una muestra 
10 veces mayor que el número de variables o ítems 
N=10k, donde k es el número de ítems o variables. 
Participaron en el estudio 767 trabajadores de tien-
das de abarrotes de diversos municipios del Estado 
de Jalisco entre los que se encuentran Guadalajara, 
Zapopan, Tala y Mexticacán, dichos municipios 
fueron elegidos por diversas causas, una de ellas, la 
principal, es que, en estos municipios, en el momen-
to del trabajo de campo, la inseguridad en las calles 
no era tan brutal. Actualmente se le ha dado cierre 
a este magno proyecto de investigación por la misma 
causa, la inseguridad por la que pasa cualquiera de 
los municipios del estado de Jalisco (INEGI, 2023; 
Pérez, 2023).   

Ahora bien, con respecto a los datos demográ-
ficos y laborales que apoyan al conocimiento de la 
población de estudio, se analizó que el 61% son 
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mujeres (ellas son quienes trabajan la tienda de 
abarrotes); la edad mínima fue de 12 años (una 
persona) mientras que la máxima fue de 83 años 
(un individuo) con un promedio de edad de 42.5 
años y una desviación estándar de 15.7. En cuanto 
al estado civil, la mayoría están casados (52.8%), 
seguidos por solteros (31.6%) y viudos (5.2%). Un 
45.8% de la población en estudio cuentan con edu-
cación básica y un 9.8% con nivel superior. Entre 
los datos laborales se encontró que el 69.4% de los 
trabajadores refieren que la tienda de abarrotes es 
propia, y que, en la mayoría de ellas, la tienda es 
trabajada entre 1 a 3 personas; el tiempo mínimo 
de antigüedad es de 1 mes (0.8%) y el máximo es 
de 50 años (0.3%); el 73.5% de ellos refiere que la-
boran un turno mixto ya que la tienda se abre casi 
todo el día y parte de la noche así como casi todos 
los día de la semana (92.4%) laborando hasta 105 
horas a la semana (8.6%), 69.7 horas en promedio 
con desviación estándar de 28.5.

Descripción y metodología del cuestiona-
rio sobre Autoestima IGA 2000:

Basado en las redes semánticas naturales como 
estrategia metodológica (Valdez, 1998) es que 
González-Arratia construye el cuestionario sobre 
Autoestima IGA-2000 (González-Arratia, 2001) 
para población mexicana y originalmente diseña-
do para ser aplicado en niños y niñas. 

Es un instrumento de autoinforme, válido y 
confiable, que consta de 25 ítems en escala tipo li-
kert con tres opciones de respuesta: siempre, a ve-
ces y nunca, midiendo seis factores (Cuadro No. 1): 

1. Yo (hacen referencia al sí mismo en forma 
positiva). 

2. Familia (percepción que el sujeto tiene de los 
demás). 

3. Fracaso (percepción de experiencias de fra-
caso o no exitosas). 

4. Trabajo intelectual (evaluación del ambiente 
que le rodea). 

5. Éxito (cumplimiento de objetivos y alcances, 
sentimientos de bienestar). 

6. Afectivo-emocional (coloca al sujeto en un obje-
to de valor y de jerarquía).
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El instrumento original se califica según el pun-
taje acumulado en niveles de autoestima alta y baja. 
Sus datos originales de validación de alfa de Cron-
bach fueron de 0.8090 y 28.5% de varianza (Gonzá-
lez-Arratia, 2001).  

La misma autora ha aplicado su instrumento con 
éxito en diversas poblaciones. Tal es el caso de en 
jóvenes universitarios al ingresar a la licenciatura 
(González-Arratia, Valdez y Serrano, 2003); en ni-
ños mexicanos con edades entre los 9 y los 12 años 
estudiantes de educación básica (González-Arratia, 
Domínguez y Valdez, 2017); en niños en situación 
de pobreza (González-Arratia, 2018); en niños mexi-
canos y argentinos de educación básica (Gonzá-
lez-Arratia, Torres y Morelato, 2020); en niños entre 
los 10 y los 13 años de edad residentes de las ciuda-

des de Zaragoza, España y Toluca, México (Gonzá-
lez-Arratia y Gil-Lacruz, 2006).

Autores como Sánchez y Ruiz (2015) han aplica-
do el IGA-2000 en niños con obesidad; pero también 
en población de adolescentes como es el estudio de 
Honorato, González-Arratia, Ruiz y Andrade (2019) 
o en personas con hemofilia comprendidas entre los 
15 y 67 años de edad (Aguiar-Palacios, et al., 2022).

La aplicación del instrumento se ha registrado 
más allá de su aplicación en niños y adolescentes, es 
decir, que su empleo en población trabajadora no 
queda fuera. Es así que, se observan estudios como 
el de Pando, Aranda, Aldrete y Reynaga (2006) en 
docentes universitarios; el de Del Ángel, Santes, Al-
drete, Lavoignet y Meléndez (2009) también en aca-
démicos universitarios; por su parte Aranda y Pando 
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(2010) en agentes de tránsito en México y en traba-
jadores de tiendas de abarrotes, también en Méxi-
co (Aranda, Pando, Torres, Salazar y Mares, 2015), 
así como en docentes de Quito, Ecuador (Salcedo y 
Falcón, 2023) por mencionar algunos.

Procedimiento y diseño estadístico: 
Se realizó la captura de datos en una base di-

señada en el programa Excel, su análisis respectivo 
para la validación se produjo en el programa SSPS 
versión 26. Se consideraron los criterios de ade-
cuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
es decir, la proporción de varianza en las variables 
y el valor de esfericidad de Bartlett para determi-
nar la pertinencia del análisis factorial; se efectuó 
con componentes principales y rotación varimax 
(para minimizar el número de variables que tienen 
cargas altas en cada factor y simplificar la inter-
pretación de los factores), determinando el valor 
de Eigen (valores característicos de una transfor-
mación lineal) para cada ítem, el porcentaje de va-
rianza explicada (como medida de dispersión). La 
estructura factorial del instrumento fue evaluada 
por medio de un análisis factorial con el método de 
componentes principales, rotación varimax y de-
terminación del valor alfa de Cronbach. 

Consideraciones éticas:
La investigación fue considerada dentro de la 

categoría uno, sin riesgo, sobre todo porque no 
se realizó ninguna intervención o modificación 
intencionada en las variables fisiológicas, 
psicológicas y sociales y no se identifica ni se tratan 
aspectos sensitivos de la conducta, esto según el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Investigación para la Salud, Art. 17 (Reglamento 
de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud, 2014).  Se les informó 
a los participantes el objetivo del estudio, de que 

su participación era anónima y que, en el momento 
que ellos decidieran, podían abandonar el estudio 
sin generar represalias contra ellos.

RESULTADOS

El primer paso consistió en verificar la significancia 
del conjunto de reactivos para proceder al análisis 
factorial por medio de la Kaiser-Meyer-Olkin Me-
asure of  Sampling Adequacy (KMO) que tuvo un 
valor de 0.9, con una esfericidad de la prueba de 
Bartlett’s’ de 15966.417 y una significancia de 0.000, 
valores que son interpretados como favorables para 
continuar con el análisis factorial. Para este paso 
(análisis factorial) se introdujeron los 25 ítems distri-
buidos en 6 factores del diseño original de la prueba; 
en este análisis se aceptaría los ítems con valor Eigen 
superior a 0.3. 

Para el cuestionario de manera global y para 
cada uno de los factores, se obtuvo el coeficiente alfa 
de Cronbach como indicador de la fiabilidad como 
consistencia interna, asumiendo los criterios de in-
terpretación de Muñiz (2005) y de Prieto y Muñiz 
(2000), donde:

• Inadecuada: r < 0.6
• Adecuada, pero con déficits: 0.6 ≤r < 0.7
• Adecuada: 0.7 ≤ r < 0.8
• Buena: 0.80 ≤ r < 0.85
• Excelente: ≥ 0.85

Los 25 ítems obtuvieron valores Eigen acepta-
bles; siendo el más bajo el ítem 10 “Soy inteligente” 
con .394 y todos los demás con valores mayores a 
.4. El instrumento de manera global presentó una 
varianza explicada de 56.7% y un alfa de Cronbach 
de 0.892, lo que indica una fiabilidad excelente. En 
la rotación de componentes varimax, basada en au-
tovalor, se identificaron 5 componentes, donde los 
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ítems se distribuyen de la siguiente manera: Factor 
1 (3, 6, 9, 12, 18, 21, 25); Factor 2 (2, 8, 14, 20, 24); 
Factor 3 (1, 4, 7, 13, 15, 19); Factor 4 (11, 17, 22) y 
Factor 5 (10, 16). 

Cuando se señaló como número fijo 6 factores 
(los que tiene la escala) todos los ítems se agrupan en 
el factor 1, con excepción del 10 y el 16 que se ubi-
can en los factores 2 y 5 respectivamente (tabla 1). 

Los coeficientes de alfa de Cronbach por cada 
uno de los seis factores que componen la escala se 
pueden observar en la tabla 2. El Factor Familia 
adquiere una calificación de “Bueno”, los Factores 

“Yo” y “Fracaso” quedan como “Adecuados”, Fac-
tor “Éxito” como Adecuado pero con déficits y los 
Factores “Afectivo emocional” y “Trabajo intelec-
tual” califican como Inadecuados. 
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DISCUSIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente, la fiabili-
dad de un instrumento utilizando el coeficiente alfa 
de Cronbach se considera desde adecuada hasta 
excelente a partir del valor 0.60 (Prieto y Muñiz, 
2000; Muñiz, 2005). El cuestionario de Autoestima 
IGA-2000 ha mostrado un alfa de Cronbach bueno 
(0.8090) desde su diseño inicial para niños y ado-
lescentes entre 6 y 15 años, así como una varianza 
explicada de 28.5% (González-Arratia, 2001). Pos-
teriormente, González-Arratia et al. (2017), mos-
tró un alfa de Cronbah de .087 en una muestra de 
188 niños mexicanos entre 9 y 12 años de edad.

Respecto a su uso en población trabajadora, 
Aranda y Pando (2010) reportan en una población 
de 875 agentes de tránsito mexicanos, un alfa de 
Cronbach de 0.80 y varianza explicada de 51.3%, 
manteniéndose como un instrumento bueno y 
confiable. No obstante, en nuestro estudio, que 
también es población trabajadora, pero de tiendas 
de abarrotes, estos indicadores aumentaron, con 
un alfa de Cronbach de 0.892 y varianza explicada 
de 56.7%, corroborando la validez y confiabilidad 
para su uso incluso en población adulta trabajadora.

En contraste con otros instrumentos utilizados 
para medir autoestima, tenemos el de Rosenberg 
(1965), que cuenta con un alfa de Cronbach de 0.84 
en población trabajadora (Morán y Manga, 2005) y 
0.754 en población de adultos entre 30 y 74 años (Ro-
jas-Barahona, Zerges y Föster, 2009). 

Por otra parte, el Cuestionario de Autoestima de 
Verduzco ha mostrado alfas de Cronbach entre 0.83 y 
0.84 en niños y adolescentes (Verduzco, 2004; Gonzá-
lez-Arratia, Reyes, Valdez y González, 2011).

Siguiendo con los cuestionarios validados en po-
blación adulta, el CSEI de Coopersmith fue valida-
do en población mexicana con un alfa de Cronbach 
de 0.81 (Lara, Verduzco, Acevedo y Cortés, 1993), 
mientras que en población chilena obtuvo una con-
fiabilidad total de 0.85 (Birkmann y Garcès, 1999). 
Cabe resaltar que, a pesar de que el mismo autor 
cuenta con otras escalas diseñadas específicamente 
para adultos (SEI, CSI), es de mayor uso el CSEI, con 
buenos índices de validez tanto para niños, que es su 
diseño original, como para adultos.

 La Escala de Autoestima de Heatherton y Polivy 
fue validada en estudiantes universitarios portugue-
ses, obteniendo una varianza explicada de 55% y va-
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lores alfa de Cronbach de 0.78 para su subescala de rendimiento, 0.85 para la social y finalmente 0.81 para 
la subescala apariencia. Por otra parte, el Perfil de Autoconcepto AF-5, cuenta con valores de consistencia 
interna desde 0.697 para el factor autoconcepto social, hasta 0.88 para el factor académico/laboral (Tomás 
y Oliver, 2001).

En conclusión, se sugiere el uso de la escala en su totalidad, tanto para población infantil y adolescente, 
como para población adulta y trabajadora; así mismo, tener cuidado al analizar los factores por separado. 
Esto vuelve a fortalecer la recomendación de utilizar el cuestionario como una modalidad unifactorial.
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Resumen

Si bien el teletrabajo o home office precede a 
la pandemia por COVID-19, fue durante esta 
que el teletrabajo se mostró como la opción más 
viable para algunas empresas para continuar 
con sus operaciones, al mismo tiempo que fue 
una alternativa para algunos trabajadores ante 
la posibilidad de perder sus fuentes de ingreso. 
Según HRJ, en México en 2021 el porcentaje 
de teletrabajadores se duplicó, pasando del 34 al 
68%. Este estudio tuvo como objetivo analizar la 
percepción que tienen las y los teletrabajadores 
acerca de sus condiciones laborales y los cambios en 
su vida diaria a partir del teletrabajo. Se realizó un 
estudio cualitativo con diseño de estudio de casos 
con interpretación fenomenológica. Participaron 
seis teletrabajadores de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. La recolección de la información 
se realizó durante 2023 por medio de entrevistas 

a profundidad. Los datos obtenidos se analizaron a 
través del método fenomenológico centrado en los 
cuatro existenciales básicos de Merleau-Ponty. En 
corporalidad resaltó que el cambio forzoso y repentino 
hacia la modalidad trajo algunas resistencias, por 
parte de las y los teletrabajadores y las empresas, 
ocasionándoles incertidumbre y ansiedad. En 
espacialidad sobresalió la necesidad de marcar límites 
dentro del hogar. En temporalidad se encontró un 
cambio positivo al disponer de mayor tiempo libre 
y sueño. En relaciones humanas las familias no 
entendían que estaban trabajando. Se concluye 
que existen diferencias en cuanto a la adaptación y 
dificultades que dependen más de la personalidad del 
trabajador y de la empresa que del teletrabajo. 

Palabras clave: Teletrabajo, Condiciones labora-
les, Percepción, Fenomenología.
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Abstract

Although telework or home office precedes the 
pandemic by COVID-19, it was during this that te-
lework was shown as the most viable option for some 
companies to continue their operations, at the same 
time that it was an alternative for some workers to 
the possibility of  losing their sources of  income. Ac-
cording to HRJ in Mexico in 2021 the percentage of  
teleworkers doubled from 34% to 68%. The objec-
tive of  this study was to analyze the perception that 
teleworkers have about their working conditions and 
the changes in their daily lives as a result of  telewor-
king. A qualitative study was conducted with a case 
study design with phenomenological interpretation. 
Six teleworkers from the Metropolitan Area of  Gua-
dalajara participated. The collection of  information 
was carried out during 2023 by means of  in-depth 

interviews. The data obtained were analyzed throu-
gh the phenomenological method centered on the 
four basic existentials of  Merleau-Ponty. In corpo-
rality it stood out that the forced and sudden change 
towards the modality brought some resistances, on 
the part of  the teleworkers and the companies, cau-
sing them uncertainty and anxiety. In spatiality, the 
need to mark limits within the home stood out. In 
temporality a positive change was found in having 
more free time and sleep. In human relations, fami-
lies did not understand that they were working. It 
is concluded that there are differences in terms of  
adaptation and difficulties that depend more on the 
personality of  the worker and the company than on 
telework.

Key words: Teleworkers, Working conditions, 
Perception, Phenomenology.

Introducción

Los avances tecnológicos han permitido ampliar de 
manera significativa las formas de comunicación de 
los seres humanos. Cuestiones como la distancia e 
incluso el idioma representan barreras cada vez más 
sorteables para relacionarse con personas fuera del 
contexto que nos rodea. Asimismo, gracias a la tec-
nología han surgido nuevas formas de producción y 
trabajo, un ejemplo es el teletrabajo o home office. 

Cárcamo y Villegas (2009 en Benjumea-Arias, 
Villa-Enciso y Valencia-Arias, 2016) describen al 
teletrabajo como el trabajo a distancia, en el que 
trabajadores independientes realizan sus labores 
desde un lugar separado físicamente de las oficinas, 
a través de la telemática (combinación del uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
TIC), permitiendo que las labores se realicen desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. Por otra 
parte, la Ley Federal del Trabajo (LFT, 2015) en 
México, considera el Trabajo a domicilio como 
aquel realizado a distancia, utilizando las TIC, 
ejecutado en el domicilio del trabajador o un local 
de libre elección, sin dirección o vigilancia inmediata 
del empleador.

Durante la pandemia por COVID-19, el teletra-
bajo se mostró como la opción más viable para al-
gunas empresas para continuar con sus operaciones, 
al igual que fue una alternativa para trabajadores 
ante la posibilidad de perder sus fuentes de ingreso. 
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH), del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), indica que el uso de computado-
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ras para actividades laborales durante el 2020 fue 
de 42.7%, aumentando a 45% en 2021. 

Reportes de la OIT (2022) declaran que el nú-
mero de personas en teletrabajo alcanzaron a ser 
23 millones durante 2021, tan sólo en América La-
tina. Mientras tanto en México, el porcentaje de 
teletrabajadores se duplicó durante la pandemia, 
pasando de 34 a 68%, de los cuales 96% mani-
fiesta el deseo de mantener su trabajo a distancia 
(HRJ, 2022).

Las y los trabajadores bajo esta modalidad, de 
acuerdo con Guzmán y Abreo (2017), al tener ma-
yor disponibilidad y flexibilidad de tiempo para el 
desarrollo de sus actividades, perciben una mejora 
en la calidad de vida, así como la disminución de 
los niveles de estrés y presión para desarrollar sus 
tareas. Para las empresas, los beneficios reportados 
son aumento de productividad, disminución de au-
sentismo, reducción de costos fijos y flexibilidad de 
la jornada de trabajo (Beltrán y Sánchez, 2002). 
Sánchez y Arias (2021) indican como condiciones 
necesarias para llevar a cabo el teletrabajo lo si-
guiente: espacio de trabajo iluminado y ordenado, 
herramientas tecnológicas y sistemas informáticos, 
conexión a internet y mobiliario ergonómico.

De acuerdo con la OIT (s/f), las condiciones de 
trabajo cubren amplias cuestiones, desde las horas 
de trabajo, incluyendo tiempo trabajado, descan-
sos y horario, hasta la remuneración, condiciones 
físicas y demandas mentales inherentes al lugar y 
puesto de trabajo. Por otro lado, Olivares (2021) 
define como condiciones laborales, o de trabajo, 
a todo lo que hace referencia al contexto en el 
que se desarrolla la actividad laboral, por lo que 
cada sector y actividad laboral implica condicio-
nes laborales diferentes, pudiendo afectar tanto al 
desarrollo del trabajo como a la salud de las y los 
trabajadores. 

Respecto a las condiciones laborales de teletraba-
jadores, Olivares (2021) reporta en su estudio que el 
68.3% de teletrabajadores no cuenta con computa-
dora, internet y mobiliario provisto por la empresa, 
así como los elementos de escritorio, sin embargo, no 
hubo datos relevantes o aspectos negativos en cuan-
to a la ergonomía y factores ambientales como ruido, 
iluminación y temperatura. Pando y Pando (2023), 
reportan niveles de riesgo medio y alto en cuanto a 
las exigencias y carga cognitiva en 93.7% de los te-
letrabajadores encuestados, así mismo existe un 56% 
con disconfort y 52.2% con riesgo en sus relaciones 
sociales.

Derivado de lo anterior, el objetivo del presente 
estudio fue conocer la percepción que tienen las y 
los teletrabajadores de sus condiciones laborales, así 
como los cambios en su vida diaria, a partir del tele-
trabajo.

Método

Se decidió que, para responder a nuestra pregunta 
y objetivo planteado, la mejor forma de acercarse 
para entender dicho fenómeno seria a través de la 
investigación cualitativa, considerando que este tipo 
de metodología busca acceder a la realidad de las y 
los sujetos participantes a partir del conocimiento 
en relación con su práctica cotidiana. Se retomó a 
la fenomenología para guía del estudio ya que esta 
se centra en la experiencia del individuo y en el 
significado del ser humano, para dar a conocer y 
explicar esta vivencia (Conejero, 2020). 

Utilizamos la fenomenología de la percepción 
de Merleau-Ponty, que busca superar las diversas 
dicotomías que mueven las ciencias y reconocer el 
origen de cualquier conocimiento en la experiencia 
del mundo vivido, principalmente a través de la 
experiencia del cuerpo (Merleau-Ponty, 1985), para 
que nos permitiera acercarnos a analizar y entender 
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el fenómeno. 
Para abordar la investigación se llevó a cabo un 

estudio de casos con interpretación fenomenológica, 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, durante 2023. 
Los estudios de casos, de acuerdo con Stake (1994) 
tienen la característica de abordar de manera in-
tensiva una unidad, ya sea que se trate desde una 
persona hasta una institución. Muñiz (2013) hace 
mención de que los estudios de casos se han reali-
zado desde hace varios siglos, haciendo énfasis en la 
medicina y psicología del siglo XIX, con registros de 

descripciones detalladas sobre casos singulares.
Los participantes fueron seis teletrabajadores re-

sidentes de la Zona Metropolitana de Guadalajara; 
la selección fue por muestreo teórico no probabilísti-
co mediante bola de nieve, que, de acuerdo con To-
rres (2009), en este tipo de muestreo el investigador 
identifica casos de interés por medio de redes de co-
municación comunitarias. 

Los datos sociodemográficos principales de las y 
los participantes se pueden observar en la tabla 1. 
Cabe mencionar que los nombres de identificación 

Los informantes clave fueron personas cercanas 
a teletrabajadores, quienes accedieron a las prime-
ras entrevistas y posteriormente otorgaron contacto 
con más teletrabajadores. El contacto fue por me-
dios digitales como Instagram, Whatsapp y correo 
electrónico, enviando un mensaje de texto inicial en 
el que se presentaba la responsable del proyecto y se 
explicaban generalidades del estudio. En un primer 
momento, se buscó que las entrevistas fueran úni-
camente de manera presencial, sin embargo, hubo 
algunos participantes que se sentían más cómodos 

con la entrevista virtual, las cuales se realizaron por 
medio de la plataforma Zoom.

La recolección de la información fue por entrevis-
tas a profundidad, para las cuales se elaboró una guía 
de entrevista con las preguntas principales respecto a 
los temas que nos interesan como son los componen-
tes existenciales y condiciones laborales, siguiendo la 
fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty 
(1985): cuerpo vivido, espacio vivido, tiempo vivido 
y relaciones humanas vividas. Las preguntas incluidas 
se encuentran en la tabla 2.
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Para el análisis de la información se considera-
ron las cuatro grandes categorías que Merleau-Pon-
ty considera como los componentes existenciales 
de las personas, y que se describen a continuación.

Categoría: Corporalidad
En la primera categoría se encuentran los códi-

gos que refieren a las vivencias de los teletrabaja-
dores en cuanto a su corporalidad, es decir, cómo 
es que ellos han experimentado el estar dentro de 
la modalidad de teletrabajo desde el cuerpo vivi-
do, sus emociones, pensamientos, conocimientos, 
hábitos, etc. 

Categoría: Espacialidad
En esta categoría se agrupan los códigos que 

hacen referencia al espacio que habitan los teletra-
bajadores, tanto para el desarrollo de sus activida-
des laborales como las actividades personales y en 
conjunto con las personas que comparte vivienda. 

Categoría: Temporalidad
Esta categoría es referente al tiempo vivido en 

relación con la actividad laboral del teletrabajador, 
tanto en trabajo presencial como en teletrabajo. 

Categoría: Relaciones Humanas
Por último, la categoría de relaciones humanas in-

cluye todas las experiencias y cambios notados en sus 
relaciones, tanto a nivel personal como en el entorno 
laboral. 

Una vez realizadas las entrevistas, se procedió a la 
transcripción, con ayuda de la herramienta de Trans-
cripción del programa Microsoft Word, versión 365 y 
del software Atlas.ti, versión 7, para la identificación 
de categorías y códigos de análisis. 

En cuanto a la interpretación de la información 
se siguieron los pasos del método de análisis fenome-
nológico consiste en el uso progresivo de: “1) la des-
cripción fenomenológica con el foco en el fenómeno 
como un sistema de signos (discurso), 2) la reducción 
fenomenológica con el foco en los significantes (ex-
presión del significado; frase reveladora) en el sistema 
de signos y 3) la interpretación fenomenológica con 
el foco en los significados (percepción del significado; 
capacidad de expresión) en el sistema de signos” (La-
nigan, 1997, p. 7).
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Este estudio se clasifica sin riesgo de acuerdo 
con el Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de Investigación para la salud (Título Se-
gundo, Artículo 17, fracción I), incluyendo a todo 
estudio que emplee técnicas y métodos de investiga-
ción documental retrospectivos, así como donde no 
se realiza ninguna intervención o modificación in-
tencionada, considerando cuestionarios, entrevistas, 
revisión de expedientes clínicos y otros que tampoco 
traten aspectos sensitivos de la conducta. Todos los 
participantes firmaron el formato de consentimien-
to informado, en el cual se les comunica acerca del 

objetivo del estudio, confidencialidad de la informa-
ción, beneficios y que su participación es voluntaria, 
por lo que pueden abandonar el estudio sin ninguna 
responsabilidad o perjuicio en el momento que así 
lo deseen. 

Resultados

En la figura 1 se muestran las cuatro categorías de 
análisis de nuestros datos, como son: corporalidad, 
espacialidad y temporalidad así como los códigos 
que conforma cada categoría.

Corporalidad

Los códigos que componen esta categoría son los 
siguientes:

• Estudios: Se refiere a la preparación escolar 
que ha llevado a lo largo de su vida.

• Estudio y ocupación: Se refiere a si lo que ha 
estudiado está ligado a su trabajo actual.

• Cambio de hábitos: Engloba las modificacio-
nes que se han tenido qué hacer en su rutina 
a raíz de estar en teletrabajo.

• Afectaciones a la salud física: Enfermedades 
o molestias desarrolladas por el teletrabajo.

• Afectaciones a la salud mental: Presencia de 
cambios de humor, ansiedad, tristeza o de-
presión por el teletrabajo.
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• Emociones en trabajo presencial: 
Emociones y estados de ánimo cuando 
trabajaba en presencial.

• Herramienta de trabajo: Cómo percibe su 
herramienta de trabajo y cuál es su proce-
dencia.

• Dificultades para el desarrollo de sus activi-
dades: Obstáculos que se presentan duran-
te la jornada de teletrabajo.

• Descanso: Descansos y pausas activas du-
rante la jornada.

La mayoría de teletrabajadores entrevistados 
comenzaron en esta modalidad laboral  debido a 
la pandemia por COVID-19, hecho que marco un 
cambio significativo en su vida laboral y social, ya 
que esto provocó cambios en la forma de trabajar 
y en la forma de relacionarse, pues la situación les 
obligó a tener que permanecer en casa, lo que en 
consecuencia modificó sus hábitos rutinarios, como 
el tener que prepararse antes de salir de casa, los 
horarios del día a día, el traslado de su casa a su 
oficina y el cambio en las relaciones con sus com-
pañeros, compañeras de trabajo y con sus parejas, 
familias o roomies, pero especialmente sobresale la 
incertidumbre sobre su futuro.

Todo ello fue motivo de malestares a nivel psi-
cológico, presentando señales de ansiedad, depre-
sión y aburrimiento, así lo comenta Azul “Y diría yo 
que entré medio en shock. Porque te platico la situación. La 
situación que yo viví fue, justo la empresa en la que estaba 
era en el área automotriz, entonces hubo por ahí un tema 
en el que el Gobierno frenó el trabajo”; o como comen-
ta Chupetín “Siento que la pandemia como que hizo que 
todo mundo se pusiera como bien loquito y pues, de alguna 
manera, pues éramos los únicos que estábamos, pero como 
que ya no nos aguantábamos, entonces sí era un poco hostil 
el ambiente” o como comenta Morado, al ser tanta 
su incertidumbre: “yo, por ejemplo, no compraba escrito-

rios, no sabía qué hacer, me quería meter a estudiar, este… y no 
sabía porque no sabía qué horario iba a tener este…, pues fue 
una incertidumbre muy, muy grande de casi 2 años, un poquito 
más”. Incluso quienes ya estaban en teletrabajo antes 
de la pandemia notaron cambios en sus compañeros 
que estuvieron forzados a migrar de modalidad: “Ya 
cuando empezó la pandemia y ya nadie tuvo que ir, yo sí noté que 
había como un desequilibrio, o sea, como que sí no sabían muy 
bien cómo organizarse, pero pues como yo ya he trabajado así 
y pues, no lo sentí tanto”, nos cuenta Warpaint. Sin em-
bargo, una vez que se tuvo cierta adaptación, cambió 
la visión que se tenía sobre el teletrabajo, tanto por 
parte de los teletrabajadores como por parte de algu-
nas empresas que se mostraron renuentes y desconfia-
das al principio. Este cambio fue a partir de observar 
un aumento en la productividad y mejor manejo del 
tiempo y organización: “Hasta que en una junta ya de 
resultados nos dijeron así como de: estamos al 200%, ¿ustedes 
creen que vamos a volver a la oficina? Yo diría que no, dijo el 
jefe.”, nos platica Morado.

 También encontramos diferencias en cuanto a 
la procedencia de las herramientas de trabajo, pues 
quienes están en una empresa de origen extranje-
ro, gozan de mayores beneficios a este respecto y a 
prestaciones de ley y superiores, en cambio, quienes 
trabajan en empresas nacionales, carecen de algunos 
beneficios e incluso se ven orillados a destinar una 
parte de su sueldo o ahorros en un equipo, mobiliario 
o herramientas adecuadas para su labor. Por ejemplo, 
Chupetín relata: “La empresa en la que trabajo no me dio 
nada, yo tuve que comprar un celular para el trabajo. (...) tenía 
que cumplir ciertos parámetros para que pudiera correr bien la 
aplicación. (...) en la capacitación sí te dicen como que requie-
ren que tu celular cumpla ciertas especificaciones. Mucha gente 
usaba su celular, yo la verdad preferí comprar uno solo para el 
trabajo”. En el mismo contexto, Warpaint nos cuenta: 
“He tenido otros trabajos donde sí me mandan computadora 
y celular. En este trabajo, no. Cuando empecé a trabajar con 
ellas, yo no tenía computadora, me tuve que comprar una para 
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poder trabajar con ellas e igual de silla y mesa”. En cambio, 
Tortuga azul y Tecnologer, que trabajan para una 
empresa extranjera, nos dicen: “todas estas herramien-
tas, me las proporcionó la empresa. Lo único adicional que yo 
compré es un teclado inalámbrico para mayor comodidad. Pero 
fue lo único, todo lo demás sí es proporcionado por la compa-
ñía” (Tortuga azul); “sí lo proporcionó la empresa. De he-
cho, tengo mi escritorio de hobby y mi escritorio de trabajo (…) 
metimos la sugerencia y nos dieron escritorios, silla y laptop” 
(Tecnologer).

Espacialidad
Los códigos obtenidos de esta categoría son:
• Lugar de trabajo: Características generales 

del sitio donde desarrolla sus actividades la-
borales.

• Localización dentro del hogar: En dónde se 
encuentra ubicado su lugar de trabajo, si se 
aísla o distingue de otras áreas.

• Área de trabajo: Descripción del espacio que 
utiliza para trabajar y el mobiliario.

• Área personal: Descripción y uso del espacio 
personal y de descanso.

• Áreas compartidas: Espacios comunes en 
casa.

En cuanto al espacio habitado por los partici-
pantes, y lo que refieren sobre su espacio de trabajo, 
es que es necesario tenerlo dividido y si se puede, 
también aparte del espacio o área de descanso, pues 
el no tener esta delimitación clara, así como la del 
tiempo, puede generar cierto disgusto por espacios 
o lugares que su propósito principal era el descanso 
y la convivencia. Warpaint comenta al respecto: “ya 
me adapté un espacio que está pensado exclusivamente para 
trabajar y que está separado de mis otras áreas, de mis áreas de 
entretenimiento, de mis áreas de descanso (...) como que había 
hecho un espacio donde estaba mi espacio de esparcimiento y 
mi oficina o sea tenía la tele, el sillón, mi escritorio y mi com-

putadora, todo en el mismo espacio y al final como que ya no 
me sentí tan cómoda porque sí sentía que cuando solo estaba 
viendo la televisión, estaba mi escritorio viéndome y como que 
me hacía sentir en un espacio no tan de relax”. A su vez, 
Tecnologer cuenta: “al principio estaba todo en el mismo 
escritorio, aunque sí cambiaba de computadora, pero como que 
el cuerpo no sabía… era muy cansado”.

Esta delimitación o separación del área de tra-
bajo no siempre implica que el lugar de trabajo se 
encuentre fuera del dormitorio, pues algunos de los 
participantes comparten vivienda con más familia-
res, teniendo que trabajar desde su habitación, situa-
ción que no es percibida de la misma manera entre 
ellos: “yo aquí soy feliz (…) ya puedo poner que el cuadrito, 
que la, así, o sea, cómodo (…) estoy muy cómoda”, dice 
Morado, mientras que Chupetín relata lo siguiente: 
“tenemos el lujo de cada quien tener su cuarto (…) me gustaría 
cambiar los colores, tener más espacio”.

Temporalidad
Surgieron los siguientes códigos:
• Antigüedad: Son los años y trabajos que ha 

tenido el teletrabajador desde que inició acti-
vidad económica.

• Tiempo teletrabajador: Son los años y traba-
jos que lleva en la modalidad de teletrabajo.

• Rendir tiempo en teletrabajo: Se refiere a las 
actividades y cosas que puede realizar a par-
tir de estar en teletrabajo.

• Rendir tiempo en presencial: Tiempo que in-
vertía de más por estar en oficina.

• Horarios teletrabajo: Horarios que maneja 
para realizar su teletrabajo.

La mayoría de los entrevistados tienen alrededor 
de 3 años en esta modalidad. A pesar de las causas 
individuales que provocaron este cambio, los par-
ticipantes manifiestan que estar por teletrabajo les 
permite dedicar más tiempo a cuestiones persona-
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les, incluyendo más tiempo para dormir adecua-
damente. Al respecto Warpaint relata: “Empiezo a 
trabajar a las 10 de la mañana (…) ahí yo ya tuve mis sufi-
cientes horas de sueño, ya desayuné, ya estoy vestida, cambia-
da (...) he podido dedicar más tiempo al deporte, vóley entre 
semana y aprovecho la vía el domingo para dar el rol en la 
bici”. Pero al parecer la percepción que se tiene del 
teletrabajo no solo es en relación con el tiempo si 
no también con el hecho de sentir más libertad; así 
lo comentan Morado: “yo tengo un poco más de libertad 
(…) limpié mi repisa, que mi perrito anda por aquí, recibo 
al del agua (...) salgo a caminar, por salud mental… rayo 
paredes, dibujo, leo, escucho música” y Tecnologer: “em-
pecé a aprender a hacer videojuegos y tener tiempo libre está 
padre si me quiero relajar”.

Esa percepción de tener más tiempo y libertad, 
al parecer está relacionada con los tiempos de tras-
lado que se evitan, así como a no tener que checar 
entrada y salida, o a estar siendo supervisados en 
sus labores, al menos de forma presencial, ya que a 
pesar de que algunos tienen la opción de presentar-
se en la empresa, prefieren continuar con el trabajo 
en casa: “normalmente los días que voy (a la oficina) no 
me rinde tanto como los otros, mira. Entonces por eso, por eso 
trato de quedarme (en teletrabajo)” (Tecnologer).

Relaciones Humanas
En esta categoría surgieron los códigos siguien-

tes:
• Desconfianza de la empresa: Resistencia o 

renuencia por parte de la empresa hacia el 
teletrabajo y la o el teletrabajador.

• Adaptación de la familia: Se refiere al pro-
ceso de adaptación por parte de la familia, 
ya sea que comparta vivienda con ellos o 
no.

• Adaptación de la pareja: Se refiere al pro-
ceso de adaptación con su pareja en torno 
al teletrabajo.

• Amistades: Se refiere a cambios en su forma 
de relacionarse con sus amistades a partir del 
teletrabajo.

• Compañeros de trabajo: Descripción de la re-
lación con sus compañeros de trabajo durante 
el tiempo que lleva en teletrabajo y con ante-
rioridad.

• Superiores: Relación con jefes.

Las y los participantes del estudio refieren no te-
ner conflictos actualmente en ninguno de sus círcu-
los sociales debido al teletrabajo, sin embargo, rela-
tan que al principio la idea de que estuvieran todo el 
tiempo desde casa era causa de conflicto con algunos 
familiares, pues daban por hecho que, al estar ahí, 
estaban desocupados y aprovechaban para solicitar 
favores o incluso interrumpiendo la actividad laboral 
por ruido. Warpaint dice al respecto: “como que no, no 
comprendían que estuviera tanto tiempo en casa y había cierta 
exigencia en cuanto a los cuidados de casa (…) asumían que 
tenía posibilidades de hacerlo porque estaba en casa”; Tortuga 
Azul: “Pues hacían mucho ruido en la casa… si me veían que 
bajaba pensaban que estaba totalmente desocupada y no sé, me 
pedían algún favor o algo que requería mucho tiempo”.

Por parte de las empresas se presentó en algunos 
casos que solicitaran tareas fuera del horario laboral 
establecido, “como estás en casa, este, no falta que ‘un ratito 
más’… piensan que, por estar aquí a la mano, este, sienten todo 
el tiempo para ti”, dice Morado.

En cuanto a las relaciones con compañeros de 
trabajo, depende tanto del puesto de trabajo como 
del interés personal el contacto que se mantiene. Azul 
comenta “en el equipo ahorita somos 5 personas, ya nos co-
nocíamos de trabajos anteriores (…) sí hay trabajo en equipo, 
sí hay cooperación, es como una red de apoyo entre nosotros”; 
para Tecnologer, el trabajo en equipo es más marca-
do: “todos tenemos voz y voto y si falla el proyecto fallamos 
todos… es trabajo en equipo”. Chupetín, que es traductor 
de llamadas telefónicas, comenta: “está saturado todo el 
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día, estoy básicamente llamada tras llamada… con mis com-
pañeros es muy godín”. En cambio, Warpaint menciona 
al respecto: “dirijo un equipo que tengo que revisar lo que 
ellos hacen y darles dirección y cambios… realmente mi comu-
nicación es súper directa, en casos extremos es una llamada de 
5 o 10 minutos”.

Discusión

Se encontró que los teletrabajadores tienen mayor 
disponibilidad y flexibilidad, en cuanto al tiempo, 
para sus actividades, tanto personales como labo-
rales; este resultado es similar a lo que encontraron 
Guzmán y Abreo (2017) sobre los beneficios del te-
letrabajo en las y los teletrabajadores. Éstos mismos 
autores mencionan que el teletrabajo contribuye a 
la disminución del estrés, sin embargo, dadas las cir-
cunstancias en las que se dio el cambio de modali-
dad para la mayoría de los participantes, el inicio no 
fue tan favorecedor como era de esperarse, aunque 
muy posiblemente haya sido por la situación de la 
pandemia por COVID-19 y no por el teletrabajo en 
sí.

Los beneficios para las empresas por la imple-
mentación del teletrabajo que reportan Beltrán y 
Sánchez (2002) (y que coincide con lo expresado 
por los participantes de esta investigación), son: el 
aumento de productividad, la disminución de ausen-
tismo y flexibilidad de la jornada laboral, quedan-
do fuera la reducción de costos fijos, pues no fue un 
tema de este estudio.

Puede decirse que los teletrabajadores que par-
ticiparon en este estudio cuentan con las condicio-
nes necesarias para llevar a cabo sus actividades, de 
acuerdo con lo marcado por Sánchez y Arias (2021); 
sin embargo, cabe recalcar que no todos tienen estas 
óptimas condiciones porque la empresa en la que se 
encuentran se las haya otorgado, sino que ha sido 
fruto del esfuerzo de su mismo trabajo, coincidiendo 

con lo reportado por Olivares (2021), donde más de 
la mitad de teletrabajadores no contaban con herra-
mientas otorgadas por la empresa.

Conclusiones

Finalmente, considerando los hallazgos obtenidos, el 
objetivo de la presente investigación sobre conocer 
la percepción de las y los teletrabajadores sobre sus 
condiciones laborales y los cambios en su vida dia-
ria se da por cumplido. Encontramos diferencias en 
cuanto a la adaptación y dificultades que dependen 
más de la personalidad del trabajador y de la empre-
sa que del teletrabajo. Asimismo, existe coinciden-
cia entre los teletrabajadores participantes respecto 
a mantener bien definidos los espacios de trabajo y 
personal, así como en las comodidades que brinda 
trabajar desde casa.

Los participantes de este estudio coinciden en va-
rios aspectos que tal vez valdría la pena diversificar 
para futuros estudios, como el hecho de que ninguno 
tiene hijas o hijos, además de que todos están en la 
década de los treinta años de edad. Aunque la ma-
yoría fueron mujeres, no se considera información 
suficiente para hacer interpretaciones por género, lo 
cual también podría tomarse en cuenta para investi-
gaciones posteriores.

Si bien la fenomenología de Merleau-Ponty fue 
suficiente para los objetivos de esta investigación, 
es recomendable ampliar la investigación con más 
participantes e incluso temas para tratar en torno 
al teletrabajo, así como abordar desde otros marcos 
teóricos, como podría ser el interaccionismo simbó-
lico para explorar en las relaciones humanas y teoría 
fundamentada para la construcción de teoría respec-
to a las repercusiones, implicaciones, personalidades 
afines, etcétera, ya que el teletrabajo permanecerá 
y aumentará su implementación en esta era tecno-
lógica.
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Síndrome de Burnout en educación media superior en México

Lobo Zapata, Alex
González Corzo, Irma Guadalupe
Pando Moreno, Manuel

Resumen. 

La presente investigación trata sobre la evaluación 

del síndrome de burnout en profesores y administrati-

vos en educación de nivel media superior en México, 

en vista de que el grupo de profesores es el segundo 

más grande en el país después de los trabajadores de 

educación secundaria. El objetivo del estudio fue iden-

tificar en que sector de educación media superior pú-

blico o privado existe la mayor presencia del síndrome 

de burnout en docentes y administrativos. La muestra 

consistió en un grupo de 67 trabajadores para la pre-

sente investigación se tomó en cuenta a docentes y ad-

ministrativos de dos preparatorias: uno del sector pú-

blico y otro del sector privado, entre ellos 30 personas 

del sexo masculino y 37 del sexo femenino. Se aplicó el 

instrumento de Maslach Burnout Inventory Educators 

Survey (MBI-ES) el cual está diseñado para la aplicación 

a trabajadores del sector educativo, donde en la evalua-

ción de las tres dimensiones del síndrome de burnout en 

trabajadores del sector público, se observaron resultados 

significativos. En la dimensión de cansancio emocional 

(CE), solo el 9% de los trabajadores mostró un nivel alto, 

mientras que un 81% tenía un nivel medio y un 10% tenía 

un nivel bajo. En la dimensión de despersonalización (DP), 

ningún trabajador alcanzó un nivel alto, con un 46% en 

nivel medio y un 54% en nivel bajo. En la dimensión de 

realización personal (RP), nuevamente, ningún trabajador 

obtuvo un nivel alto, con un 21% en nivel medio y un 79% 

en nivel bajo. 

Palabras clave:

Síndrome de burnout, sector público, sector privado, 

profesores, administrativos, educación media superior.

Abstract.

The present research deals with the evaluation of  

burnout syndrome in teachers and administrative staff 

in upper secondary education in Mexico, considering 

that the group of  teachers is the second largest in the 

country after secondary education workers. The ob-

jective of  the study was to identify in which sector of  

high school education, whether public or private, there 

is a greater presence of  burnout syndrome among tea-

chers and administrative staff. The sample consisted of  

a group of  67 workers for this research, including both 

male and female participants, with 30 males and 37 fe-

males. The Maslach Burnout Inventory Educators Sur-

vey (MBI-ES) instrument was used, which is designed 

for application to workers in the education sector. In the 

assessment of  the three dimensions of  burnout syndrome 

in public sector workers, significant results were observed. 

In the emotional exhaustion (EE) dimension, only 9% of  

workers showed a high level, while 81% had a medium le-

vel and 10% had a low level. In the depersonalization (DP) 

dimension, no worker reached a high level, with 46% at 

a medium level and 54% at a low level. In the personal 

accomplishment (PA) dimension, once again, no worker 

achieved a high level, with 21% at a medium level and 

79% at a low level.

Keywords:

Burnout syndrome, public sector, private sector, tea-

chers, administrative, high school education.
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Objetivo. 
El objetivo del estudio es identificar en que sec-

tor de educación media superior público o privado 
existe la mayor presencia del síndrome de burnout 
en docentes y administrativos. 

Introducción
El trabajo en el sector de la educación es una 

de las actividades principales para fortalecer el pilar 
fundamental del comportamiento y la educación del 
ser humano, por el cual las instituciones educativas 
cuentan con una influencia directa en el desarrollo 
de los individuos y su correcto desenvolvimiento en 
la sociedad. No obstante, la calidad de la labor del 
docente y del administrativo del sector de la educa-
ción puede distorsionarse por aquellos factores psi-
cosociales que existen en el ámbito laboral en espe-
cial el síndrome de burnout. 

Actualmente el entorno académico es cada vez 
más exigente y estresante por el cual es importante 
comprender el fenómeno del síndrome de burnout 
para entender correctamente cuales podrían ser las 
repercusiones a largo plazo si no se toma una espe-
cial atención a esta problemática Psicosocial (Gutié-
rrez et al., 2006) el trabajador que padece este sín-
drome presenta la siguientes características: [Tiene 
mayor riesgo de sufrir enfermedades psiquiátricas, 
mayor facilidad para la adicción a drogas, ausen-
tismo laboral, dificultades para trabajar en grupo, 
alta movilidad laboral, disminución del rendimiento 
laboral, mayor posibilidad de errores, alteraciones 
en la memoria y aprendizaje e inclusive trastornos 
de índole sexual], por lo anterior podemos deducir 
que la calidad de la enseñanza y la atención en las 
instituciones educativas se verán desenfocadas de su 
objetivo principal que es brindar una educación de 
calidad. 

Maslach (1976), una de las más importantes en la 
investigación del síndrome de Burnout, define, “Un 

síndrome tridimensional de agotamiento emocional, 
despersonalización y falta de realización personal 
que puede ocurrir entre individuos que trabajan 
con personas en alguna capacidad".  Mientras tan-
to Freudenberger (1974) describe el burnout como 
[Fallar, desgastarse o sentirse exhausto debido a las 
demandas excesivas de energía, fuerza o recursos].

Mientras la definición más aceptada se la da 
Maslach y Jackson (1981) el síndrome es una forma 
inadecuada de afrontar un estrés emocional crónico 
cuyos rasgos principales son el agotamiento emocio-
nal, la despersonalización y la disminución del des-
empeño personal. 

Para la doctora Christina Maslach el problema 
de burnout es tridimensional, el primero es el Agota-
miento emocional; Caracterizado por un sentimien-
to de disminución y pérdida de los recursos emocio-
nales y físicos que se han esfumado. El segundo es 
la despersonalización o deshumanización también 
referido como cinismo: que se caracteriza como un 
punto de vista negativa y desvergonzado sobre el tra-
bajo con una insensibilidad hacia la comunidad al 
quien se presta el servicio. Y la tercera y última es 
la baja realización personal; que se caracteriza prin-
cipalmente por una apercepción negativa o pobre 
del sentido de logro, con sentimientos de incompe-
tencia y baja autoeficacia El Sahili (2015). La OMS 
(2019) define como “un síndrome resultante del es-
trés crónico del trabajo que no ha sido gestionado 
con éxito” la OMS establece como una enfermedad 
reconocida por la organización mundial de la salud 
desde el año 2019.

Tomando en cuenta las definiciones anteriores 
podemos concluir que el síndrome de burnout es el 
resultado del estrés no tratado, llegando a un punto 
de agotamiento físico, emocional y mental produci-
do por diferentes factores en el entorno laboral que 
este a su vez se verá reflejado en el nivel de calidad 
del servicio y por ende verse en la calidad final del 
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producto. Uitzil et al., 2020 hace hincapié que el 
Burnout es el resultado a largo plazo del estrés la-
boral almacenado.

En la actualidad ser trabajador en el sector de 
la educación en especial en nivel media superior, 
en donde el trato es directamente con adolescentes, 
no es una tarea fácil, por el hecho de que vivimos 
en una sociedad con ciertas tendencias de cambios 
tecnológicos, organizacionales, políticas, y sociales 
en su conjunto como el manejo en el trato de los 
diferentes géneros que aún no se encuentra con de-
finiciones exactas, imposibilita la labor del trabaja-
dor del sector educativo. 

Según la secretaria de Educación Pública (SEP) 
El profesor es [Aquel responsable del proceso de en-
señanza-aprendizaje que interactúan directamente 
con los alumnos en los diferentes niveles o modali-
dades de educación básica]. Para que se pueda dar 
el cumplimiento de lo anterior es importante que 
el recurso humano de una institución debe laborar 
en un ambiente de óptimas condiciones. El Sahili 
(2015) considera que “el trabajador que asiste en 
condiciones inadecuadas verá incrementada, con 
el paso del tiempo su desgaste emocional y una fal-
ta de respeto hacia su actividad profesional”.

Uitzil et al., 2020 en un estudio realizado en el 
estado de Yucatán como contexto de estudio en el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
(CBTA). concluyen que el Síndrome de Burnout se 
encuentra en un nivel bajo-medio en referencia a 
la dimensión de agotamiento emocional y desper-
sonalización, mientras en la dimensión de realiza-
ción personal un nivel medio. Por su parte Doran-
tes (2020), establece que [Las condiciones laborales 
y los factores psicosociales que imperan hoy día en 
las instituciones educativas, generan altos niveles 
de tensión psicológica que impacta en la salud físi-
ca y emocional de los y las docentes, produciendo 
ansiedad y falta de realización personal, entre otros 

factores desencadenantes del síndrome de burnout].
Contreras et al., (2019) menciona que los facto-

res que más presentaron la mayor incidencia fueron: 
cansancio emocional (63%) y realización personal 
(29%), siendo despersonalización (8%) el área con los 
porcentajes más bajos. De acuerdo con los resultados, 
6% de los participantes, reportaron padecer síndrome 
de burnout. 

En México 2,030,790 profesionales (tabla 1)  se 
dedican al trabajo en el sector educativo fungiendo el 
papel de docente en los diferentes niveles educativos 
como en el sector público y privado, donde el 20.3%  
(gráfico 1) representan al sector de educación media 
superior en todo el país, por otro lado tenemos en el 
estado de Morelos 34,383 trabajadores (tabla 2) que 
fungen como docentes en los diferentes centro edu-
cativos públicos y privados del cual el 22.7% corres-
ponden al nivel de media superior. (gráfico 2). INEGI 
2023

Los siguientes datos presentados se refieren al es-
quema general –Escolarizado– del Sistema Educati-
vo Nacional, además, comprenden los servicios por 
sostenimiento: público (federal, estatal y autónomo) 
y privado. Las cifras corresponden a inicio de cursos. 
INEGI 2023.
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En las tablas y gráficos anteriores demuestra que el nivel educativo que posee mayor cantidad de traba-
jadores que fungen como docentes es el nivel de primaria y posterior el nivel media superior, tanto a nivel 
nacional como en el estado de Morelos, por lo anterior podemos considerar que los profesores al ser un 
elemento principal para el desarrollo de conocimientos de calidad en los estudiantes, su salud mental del 
docente debe ser considerado y ser salvaguardado como un factor elemental. 
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Tipo y diseño de estudios 
El estudio que se llevó a cabo de método cuantitativo descriptivo de medición cuantitativa. 

Población de estudio 
Para la presente investigación se tomó en cuenta a 
docentes y administrativos de dos preparatorias: uno 
del sector mixto y otro del sector privado un total de 
67 trabajadores del sector de educación media supe-
rior, entre ellos 30 personas del sexo masculino y 37 
del sexo femenino.

Los trabajadores pertenecientes al sector de edu-
cación pública son 46 en total, mientras pertene-
cientes al sector privado son 21. 

El primero es la PREFECO- TEMIXCO prepa-
ratoria federal por cooperación José maría Morelos 
y Pavón, y el segundo es una institución privada de 
nivel media superior, ambos ubicados en el munici-
pio de Temixco en el estado de Morelos - México. 

Instrumento de evaluación 
La metodología que se aplicó para esta investiga-

ción fue cuantitativa, a través del uso del instrumen-
to Maslach Burnout Inventory Educators Survey 
(MBI-ES) el cual está diseñado para la aplicación a 
trabajadores del sector educativo (Gilla et al. 2019)
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Resultados 

En total de encuestados son 67 entre profesores 
y administrativos donde la edad máxima es de 65 
años y la mínima de 23 años con un promedio 39.8 
en cuanto a la experiencia laboral tenemos como 
máximo 26 años, mínimo 1 año con un promedio 
de 12.6 años, donde el 68.7% equivalente a 46 
trabajadores corresponden al sector de educación 
pública donde la edad máxima es de 65 años y la 
mínima de 23 años con un promedio 39.6 en cuanto 

a la experiencia laboral tenemos como máximo 26 
años, mínimo 1 año con un promedio de 12.9 años,  
y el otro grupo que representa el 31.3% equivalente 
a 21 trabajadores al sector de educación privada 
donde la edad máxima es de 65 años y la mínima de 
24 años con un promedio 40.4 años, en cuanto a la 
experiencia laboral tenemos como máximo 25 años, 
mínimo 1 año con un promedio de 11.9 años.

En la tabla anterior podemos observar que el 
género femenino es el grupo que labora más en el 
sector de la educación, donde en la institución Pú-
blica representa un 54.3% a diferencia de 45.7% 
del grupo masculino y en el sector privado un 

57.1% género femenino a diferencia de 42.9% del 
grupo masculino. 
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Del total de encuestado el máximo nivel de estudio son los siguientes: doctorado con 4.5%, mientras 
maestría con 32.8%, mientras que el nivel de licenciatura representa la mayoría de los profesores y adminis-
trativos con 59.7%, y con nivel medio representa solo el 3%. 

El máximo nivel de estudio que predomina de 
forma general en este sector de la educación es el 
de nivel de licenciatura representado por el género 
masculino con un 50% y el femenino 67.6% a dife-
rencia de los otros niveles académicos, así mismo de 
forma general se observa que el 59.7% de los tra-
bajadores del sector educativo cuentan con licencia-

tura, seguido por un 32.8% cuentan con maestría, 
mientras solo el 4.5% de los encuestados cuentan 
con nivel doctorado, y por ultimo tenemos con 3% 
con educación nivel medio. 
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Así mismo se puede apreciar que el sector de educación Pública nos encontramos con trabajadores de 
todos los niveles académicos (nivel medio, Licenciatura, Maestría y Doctorado) mientras en el sector privado 
no existe trabajadores con nivel medio y tampoco con nivel doctorado.

De forma general podemos apreciar que el nivel de la dimensión de cansancio emocional está represen-
tado por el 9% presentan niveles altos, 80.6% presentan niveles medios mientras el 10.4% presentan niveles 
bajos. 

En la dimensión de cansancio emocional podemos observar que en la Institución Pública el 13% de sus 
trabajadores presentan un cansancio emocional alta, mientras el 78.3% medio y finalmente solo el 8.7% 
presentan niveles bajos. 

Por otro lado, tenemos al sector privado que en la dimensión de cansancio emocional alta representa un 
0% de los trabajadores, pero el 85.7% representa un nivel medio y 14.3% un nivel bajo. 
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De forma general se aprecian que el 53.7% presentan la dimensión de despersonalización en niveles 
bajos mientras el 46.3% en nivel medio. 

En la dimensión de despersonalización podemos apreciar, que en la institución Pública el 50% de sus 
trabajadores presentan un cansancio medio y 50% presentan niveles bajos, en la institución privada el nivel 
medio está representado por el 38.1% y 61.9% representan niveles bajos. En ambas instituciones la presen-
cia alta de la dimensión en cuestión es nula. 

La dimensión de la falta de realización personal muestra que el 79.1% de los trabajadores es baja y 
20.9% medio. 

Así mismo esta dimensión en la institución Pública refleja que el 82.6% presentan niveles bajos y el 
17.4% niveles medios, por el otro lado en el sector privado el 71.4% presentan niveles bajos y 28.6% presen-
tan niveles medios, en ambas instituciones la presencia alta es nula en esta dimensión. 
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RESULTADO DE DIMENSIONES POR SEXO 

El análisis por sexo masculino se observa en la dimensión de cansancio emocional, donde solo el 6.7% 
niveles altos, el 83.5% nivel medio y 10% un nivel bajo. Mientras el sexo femenino presenta 10.8% niveles 
altos, 78.4 nivel medio y 10.8% nivel bajo.

En la dimensión de despersonalización el sexo masculino el 53% presenta nivel medio mientras 46.7% 
nivel bajo. El sexo femenino el 40.5% presenta nivel medio y 59.5% nivel bajo. En ambos sexos no se en-
contraron niveles altos. 
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En la dimensión de realización personal el sexo masculino el 20% se encuentra en un nivel medio detrás 
del sexo femenino que es representada por un 21.6%, así mismo el sexo masculino representa un 80% en 
niveles bajos mientras el sexo femenino representa 78.4%. 

Conclusiones 

En la dimensión de cansancio emocional CE, solo el 9% de trabajadores en el público presenta un nivel alto, 
un 81% presenta nivel medio y el 10% un nivel bajo. 

En la dimensión de despersonalización DP, ningún trabajador presenta el nivel alto, mientras el 46% 
presenta un medio y un 54% presenta un nivel bajo. 

En la dimensión de realización personal RP, ningún trabajador presenta el nivel alto, mientras el 21% 
presenta un nivel medio y un 79% representa un nivel bajo. En conclusión, el síndrome de burnout al pare-
cer se encuentra más en la institución pública a comparación del sector privado. 
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La revista internacional PIENSO en Latinoamérica es una publicación cuatrimestral dedicada a la difusión 
del conocimiento en materia de salud ocupacional.
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objetivos previamente establecidos. Evite repetir información contenida en apartados anteriores. Al comparar 

sus resultados con los de otros estudios, debe estar seguro que tienen temas y objetivos similares. Si la reflexión 
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caso de que haya varias referencias del mismo autor, deberán ser ordenadas de acuerdo al año de publicación 

(comenzando con la menos reciente). En caso de que la referencia esté disponible en línea, se debe agregar el 

enlace después de la leyenda “Disponible en:”. Todas las referencias de la lista deben estar debidamente citadas 

en el texto.

     o El orden de los anexos será de acuerdo a la pertinencia que la, el o los autores consideren necesaria.

     o El texto no debe exceder de 25 páginas.

Aspectos éticos y editoriales:

    o Todos los artículos remitidos a la Revista Internacional PIENSO deberán ser inéditos y no deben estar en 

proceso de publicación o haber sido enviado simultáneamente a alguna(s) otra(s) revista(s) científica(s).

    o Todo conflicto de interés existente debe ser comunicado por escrito a la revista.

    o Cada autor debe estar informado y de acuerdo con la publicación del estudio. Dicho acuerdo debe expresarse 

por escrito con la firma de cada autor.



61

Se considerará motivo de rechazo para el artículo cualquiera de las siguientes faltas:

   o Plagio.

   o Cambios de autoría.

   o Autoría ficticia.

   o Conflictos de interés ocultos.

Remisión de los trabajos
Los trabajos deben ser remitidos acompañados de una carta de “Acuerdo sobre publicación y derechos de autor” 

firmada por todos los autores donde se hace constar que se trata de un artículo original en que todos han participado, 

que no se ha incurrido en vicios de autoría, plagio ni fraude y se hace transferencia de todos los derechos de autoría en 

relación con el manuscrito a la Revista Internacional PIENSO en caso de que se publique el manuscrito. 

Se debe enviar por correo electrónico a la Revista:

piensoac@yahoo.com.mx

Trabajos a publicar
Los trabajos presentados a la revista serán revisados y en su caso por el Comité Editorial comprobando que cumplan 

con los criterios mínimos en contenido y formato.

Si son aprobados, pasarán a la revisión de pares expertos serán seleccionados de instituciones y universidades tanto 

nacionales como internacionales siguiendo el sistema de “doble ciego”.

El Comité editorial revisa los conceptos de los pares expertos y decide aceptarlo, enviarlo al autor para que reali-

cen correcciones solicitadas por los pares o no publicarlo. 

Redes sociales
              
                 @piensoac

                 @piensoac




