
La Escala de Desgaste Ocupacional (EDO) y sus propiedades psicométricas 
con trabajadores en precariedad laboral de la Ciudad de México1

Jesús Felipe Uribe Prado2, Alejandra García Saisó
Facultad de Psicología

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen
El propósito del presente estudio fue mostrar las propiedades psicométricas de la Escala de Desgaste 
Ocupacional (burnout) de Uribe-Prado (2010) con dos muestras de trabajadores urbanos de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México que laboraban en empresas con contextos de precariedad labo-
ral. 550 trabajadores participaron en dos estudios: el primero, consistió en la discriminación de los 30 
ítems, un análisis factorial exploratorio mediante el método de componentes principales y rotación Va-
rimax	y,	un	primer	análisis	de	confiabilidad;	el	segundo,	consistió	en	un	análisis	factorial	confirmatorio	
de	28	ítems	mediante	modelamiento	estructural	con	AMOS,	un	segundo	análisis	de	confiabilidad	y,	la	
correlación producto momento de Pearson de los factores de burnout con manifestaciones psicosomáti-
cas como validez de constructo y predictiva. Los resultados mostraron un instrumento de desgaste ocu-
pacional	de	24	ítems	robusto,	con	confiabilidad	(entre	.67	y	.85	de	Cronbach)	y	validez	de	constructo	y	
predictiva apropiadas para trabajadores en contextos de precariedad laboral en México; las propiedades 
psicométricas del EDO son importantes para la población mexicana en términos de una etno-psicología 
de lo “etic” y “emic” del trabajador mexicano en ambientes económicos adversos.

Palabras clave: desgaste ocupacional, manifestaciones psicosomáticas, propiedades psicométricas, Es-
cala de Desgaste Ocupacional.

Psychometric Properties of the Burnout Occupational Scale (BOS) 
With Workers in Precarious Labor Conditions in Mexico City

Abstract
The purpose of this study was to show the psychometric properties of the Occupational Burnout Sca-
le designed by Uribe -Prado (2010) with two samples of urban workers in the metropolitan area of 
Mexico City who worked in companies with job precariousness contexts. 550 workers participated in 
two	studies:	the	first	consisted	of	the	discrimination	of	30	items,	an	exploratory	factor	analysis	using	
the	principal	components	method	and	Varimax	rotation	and	a	first	analysis	of	reliability;	the	second	
consisted	of	a	confirmatory	factor	analysis	of	28	items	by	structural	modeling	with	AMOS,	a	second	re-
liability analysis and the Pearson product moment correlation factors with burnout and psychosomatic 
manifestations of construct and predictive validity. The results showed an instrument of occupational 
wear sturdy with 24 items, good reliability (between 67 and 85 Cronbach) and validity appropriate for 
workers in precarious contexts construct and predictive in Mexico; BOS psychometric properties are 
important for the Mexican population in terms of ethno-psychology of the “etic” and “emic” of Mexi-
can workers in adverse economic environments.

Key words: burnout, psychosomatic manifestations, psychometric properties, Scale of Occupational 
Wear.
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Burnout o desgaste ocupacional

El concepto anglosajón “Burnout syndrome” 
ha sido interpretado, traducido y conceptuali-
zado como: síndrome de burnout, síndrome de 
quemarse por el trabajo, desgaste psicológico 
por el trabajo, desgaste ocupacional y profesio-
nal, estrés crónico laboral asistencial y, hasta 
síndrome de Tomás, por la novela y el prota-
gonista de Milan Kundera “La insoportable le-
vedad del ser”, entre muchos otros conceptos 
(Gil-Monte, 2005). No obstante la diversidad 
de conceptos o nombres, uno de los concep-
tos más aceptados es el de Maslach y Jackson 
(1986), quienes lo conceptualizaron como un 
conjunto de síntomas (síndrome) divididos en 
tres dimensiones para efectos de estudio: 1) 
agotamiento	 o	 desgaste	 emocional,	 definido	
como el cansancio y la fatiga que puede mani-
festarse mental y físicamente, con una sensa-
ción emotiva de no poder dar más de sí mismo 
a los demás; 2) cinismo o despersonalización, 
como el conjunto de sentimientos, actitudes y 
respuestas negativas desarrolladas por una per-
sona para permanecer distante y frío hacia otras 
personas, principalmente hacia los receptores 
del propio trabajo; y 3) la baja realización per-
sonal o insatisfacción de logro, que se carac-
teriza por una dolorosa desilusión del sentido 
de la propia vida y hacia los logros personales; 
decepción con el trabajo, sentimientos de fra-
caso y baja autoestima suelen ser sus compo-
nentes (Gil-Monte, 2005; Maslach, Schaufeli 
& Leiter, 2001; Uribe-Prado, 2008). Schaufe-
li y Baker (2004) introdujeron el concepto de 
entusiasmo o compromiso (engagement) como 
la antítesis hipotética del desgaste ocupacional, 

lo cual está representado por trabajadores con 
altos niveles de energía y dedicación a su tra-
bajo,	sin	que	quede	muy	bien	definido	si	entu-
siasmo y desgaste son un continuo o factores 
separados. El desgaste ocupacional se ha aso-
ciado	a	la	pérdida	de	eficacia	profesional	(Lee	
& Ashforth, 1996), se han encontrado diferencias 
factoriales por algunos grupos ocupacionales 
(Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2002), con 
algunas diferencias factoriales entre nacionali-
dades (Richardsen & Martinussen, 2004), se ha 
asociado	a	locus	de	control	y	flexibilidad	como	
predictores del desgaste (Gan, Shang & Zhang 
(2007), con rasgos de personalidad (David, 
2010; Jacobs &, Dodd, 2003), con género y 
la percepción de apoyo (Weckwerth & Flynn, 
2004), entre otros. 

Desafortunadamente, el instrumento MBI-
GS de Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson 
(1996),	 ha	 mostrado	 cierta	 dificultad	 de	 me-
dición con relación al factor de cinismo o 
despersonalización por la direccionalidad de 
sus sub-escalas e ítems, lo que probablemen-
te puede generar falsos positivos o negativos 
con relación a otros constructos, por ejemplo 
entusiasmo, entre otros (Demerouti, Mostert & 
Bakker, 2010). Uno de los elementos más fre-
cuentemente utilizados para adaptar un instru-
mento	es	el	de	la	fiabilidad;	un	meta-análisis	de	
generalización	de	la	fiabilidad	del	MBI	en	Es-
paña encontró dos elementos importantes con 
relación al uso del cuestionario; el primero, que 
las	fiabilidades	de	51	estudios	estaban	por	arri-
ba del .50 para los tres factores, sin embargo, el 
segundo elemento indicó que muchos estudios 
no	realizan	estudios	de	fiabilidad,	bajo	la	creen-
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cia	de	que	con	muestras	específicas	la	fiabilidad	
queda asumida por estudios previos (Aguayo, 
Vargas, de la Fuente & Lozano, 2011). Esta 
omisión	dificulta	conocer	la	verdadera	adapta-
bilidad de instrumentos cuando se aplica a di-
versas muestras poblacionales.

En México, Juárez-García, Camacho-Ávila 
y Placencia-Reyes, (en prensa) realizaron una 
búsqueda en 12 bases de datos, considerando 
las que incluyen revistas en español latinoame-
ricanas. Se tomaron en cuenta todos aquellos 
artículos existentes hasta el mes de Julio de 
2012	y	 se	definieron	5	criterios	que	permitie-
ran asegurar la comparación entre los estudios. 
Se realizaron meta-análisis en los promedios 
de las dimensiones de Burnout hechos con el 
MBI de Maslach y Jackson (1986) y los alfas 
de Cronbach reportados. 64 estudios fueron se-
leccionados, concentrados en profesionales de 
la salud y poco más de la mitad en los Esta-
dos de Jalisco y el Distrito Federal en México. 
Metodológicamente se evidenció que más del 
90% de dichos estudios son de diseño observa-
cional/transversal y la mayoría con niveles de 
análisis que pueden ser vulnerables al efecto de 
variables distractoras. Destaca el hallazgo de la 
gran heterogeneidad existente en criterios para 
determinar la prevalencia. Los meta-análisis 
en 14 estudios seleccionados arrojaron valores 
promedio de “una vez al mes o menos” en la 
escala de frecuencia de síntomas de Burnout, 
comparativamente con otros países, lo cual se-
ñala falta una visión psicosocial y preventiva 
del problema. Aunque en el ámbito interna-
cional la asociación del síndrome Burnout con 
distintos indicadores de salud es inobjetable, el 

balance general de la revisión hecha por los au-
tores, mostró que la investigación del Burnout, 
al menos en México puede mejorar, y según 
ellos, es necesario ampliar el abanico de ocupa-
ciones y mejorar los diseños de investigación, 
de análisis de información y, asegurarse de las 
propiedades psicométricas de las escalas utili-
zadas. 

Muchos estudios se han realizado con los 
cuestionarios hechos por Maslach y Jackson 
(1986) y Gil-Monte (2005), llamados MBI 
(Maslach Burnout Inventory) y CSQT 
(Cuestionario del Síndrome de Quemarse 
por el Trabajo) respectivamente, entre otros, 
los cuales tienen una difusión y aplicación 
significativa	en	muchos	países.	Sin	embargo,	no	
siempre se cuenta con una validación cultural 
fiable	de	dichos	cuestionarios	con	poblaciones	
específicas	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 etno-
psicológico (Díaz-Guerrero, 1996). Aunque 
en el caso mexicano se han llevado a cabo 
diversos estudios con médicos, enfermeras, 
trabajadores del volante y agentes de tránsito, 
entre otros (Aranda & Pando, 2010; Gil-Monte 
& Marucco, 2008; Juárez-García, Camacho-
Ávila & Placencia-Reyes, [en prensa]). No 
obstante, de acuerdo con Díaz-Guerrero (1996), 
Díaz-Loving (2001) y Reyes-Lagunes (2001), 
un inconveniente de los instrumentos adaptados 
a diferentes culturas es que si bien se reconocen 
los comportamientos universales, se omiten los 
particulares culturalmente. Según los autores, 
es importante considerar la interacción de todo 
fenómeno psicológico con su contexto social y 
cultural con su natural conformación de etno-
psicologías, la representatividad con relación 
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al dilema de determinar si los resultados de 
las investigaciones son universales (etic) 
o particulares de un grupo cultural (emic). 
Lo anterior en un claro reconocimiento a 
contextos,	semánticas	y	significados	culturales	
contenidos	en	los	ítems,	y	finalmente,	espacios	
histórico-socioculturales que rigen la aparición, 
desarrollo, evolución e interrelación con otras 
variables de un fenómeno que la teoría e 
investigación ha mostrado con fundamento en 
las complejas unidades culturales denominadas 
premisas histórico-socioculturales (PHSC). 
Por lo anterior, es recomendable hacer 
investigación con un enfoque cultural y por lo 
tanto usar instrumentos hechos con poblaciones 
culturalmente medidas con enfoque semántico, 
conceptual	 y	 de	 significado	 apropiado	 para	
su elaboración, prueba e interpretación 
psicométrica, tal es el caso de la EDO, 
también llamada Escala Mexicana de Desgaste 
Ocupacional, construida con mexicanos y para 
mexicanos basada en la literatura internacional, 
pero con ítems hechos con la semántica y el 
significado	 cultural	 de	 México	 (Uribe-Prado,	
2010).

La EDO tuvo su origen en un estudio se-
mántico y un análisis factorial exploratorio 
que	alcanzó	un	91%	de	fiabilidad	con	50	ítems;	
posteriormente, en un segundo análisis, me-
diante	 un	 estudio	 factorial	 confirmatorio,	 con	
nuevos sujetos, se obtuvo un instrumento de 
30	 ítems	que	reprodujeron	 teórica	y	significa-
tivamente la propuesta de Maslach y Jackson 
(1981,	1982)	con	una	confiabilidad	del	89%	y	
coincidiendo con validez de constructo con al-
gunas	variables	demográficas,	laborales	y	psi-

cosomáticas (Uribe-Prado, 2007; Uribe-Prado, 
2008; Uribe-Prado, García, Leos, Archundia, 
Pizano & Lozano, 2008; Uribe-Prado, 2010).

Factores psicosomáticos

Los trastornos psicosomáticos son las do-
lencias físicas cuya aparición, mantenimiento o 
agravamiento tienen alta probabilidad de aso-
ciarse a factores psicológicos, es decir, muchas 
de las veces es imposible obtener un diagnósti-
co clínico que la explique, suelen ser síntomas 
aislados y no forman parte de un síndrome que 
coincida con el cuadro de una enfermedad es-
pecífica	y	bien	definida	(González	&	Landero,	
2006, 2008; López & Belloch, 2002; Sandín, 
Chorot, Sanden & Jiménez, 1995).

La investigación sobre trastornos 
psicosomáticos está basada en dos principios: 
uno multifactorial, donde se establece que las 
manifestaciones psicosomáticas se relacionan 
con múltiples factores como la personalidad 
(Fernández & Fernández, 1998); el género 
(Cronkite & Moos, 1984); apoyo social, 
estilos de afrontamiento y autoestima (Matud 
&	 Bethencourt,	 2000);	 autoeficacia	 (Natvig,	
Albrektsen, Aderssen & Qvarnstrom, 1999); 
ansiedad y depresión (Kooiman, Bolk, Brand, 
Trijsburg & Rooijmans, 2000) o el estrés 
(Orejudo & Froján, 2005). El segundo principio 
es el multidisciplinar, donde desde luego es la 
vinculación con el médico, el psiquíatra, el 
psicólogo, el antropólogo, el administrador, 
el jefe, etc. en otras palabras, los trastornos 
psicosomáticos se convierten en variables 
dependientes e independientes; siendo una 
respuesta del individuo (activación simpática), 
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una respuesta al medio externo (ruido, 
contaminación) o una respuesta interactiva 
entre el individuo y su entorno como proceso, 
(Sandín, Chorot, Santed & Jiménez, 1995).

De acuerdo con el DSM V, muchos trastornos 
relacionados con problemas de medicina 
psiquiátrica se relacionan con el estrés; tales 
como los trastornos de dolor (muscular, cefaleas, 
menstruales, oseos, etc.), gastrointestinales, del 
sueño, sexuales, psiconeuróticos, ansiedad, 
depresión; sin embargo, no todos estos 
malestares se pueden atribuir a enfermedades 
psiquiátricas, empezando por la manera de 
abordarlos (American Psychiatric Association, 
2013). En el sentido interactivo es la teoría de 
Lazarus y Folkman (1991), con su modelo de 
aproximación mediacional cognitiva, la más 
representativa. Existen diversos modelos de 
cómo el estrés o el burnout como respuesta al 
estrés crónico, explicados por variables sociales 
y	 de	 personalidad	 (autoestima,	 auto-eficacia	
y apoyo social) y con impacto en síntomas 
psicosomáticos (González & Landero, 2008, 
Fernández, 2000); en otro caso, Boada, de Diego 
y Agulló (2004) mostraron mediante ecuaciones 
de regresión que el clima organizacional y la 
motivación son predictores del burnout y de 
síntomas psicosomáticos en el trabajo. En el 
caso del burnout se ha comprobado en diversos 
meta-análisis que éste si se relaciona con salud, 
específicamente	 con	 factores	 psicosomáticos	
específicos	 (Gil-Monte,	 2005;	 Gil-Monte	 &	
Peiró, 1997; Juárez-García, Javier, Camacho-
Ávila & Placencia-Reyes [en prensa]; Schaufeli, 
Leiter & Maslach, 2009); Uribe-Prado, Patlán y 
García (en prensa) probaron un modelo mediante 

ecuaciones estructurales la relación entre clima 
laboral, burnout, compromiso organizacional 
y manifestaciones psicosomáticas, en el cual 
queda	confirmada	la	intermediación	del	burnout	
entre un buen o mal clima organizacional y sus 
consecuencias en la salud física y mental.

Precariedad laboral

Existen ambientes organizacionales que man-
tienen una incesante demanda de compromisos, 
presión extrema, y problemas generadores de 
estrés, llamadas organizaciones tóxicas o preca-
rias (Macklem, 2005). Muchos problemas psi-
cosomáticos operan en este tipo de ambientes: 
temor, paranoia, ansiedad, etc.; los ambientes se 
convierten en combinaciones de alto control, baja 
relación y alta demanda de trabajo (Karasek & 
Theorell, 1990; Mausner-Dorsch & Eaton, 2000), 
produciendo en los trabajadores situaciones de 
salud precaria con estrés crónico: colesterol, ten-
sión muscular, diabetes, hipertensión, ulceras, 
dolores de cabeza, abuso de sustancias y depre-
sión; lo que provoca cambios en los hábitos de 
trabajo, en la conducta social del trabajador y en 
la forma de percibir y afrontar el puesto. Uno de 
los momentos más tóxicos en las organizaciones 
es cuando éstas se encuentran en crisis económi-
ca, de reestructura, en liquidación o quiebra por 
diversas	causas,	lo	que	ocasiona	que	sacrifiquen	
las condiciones contractuales de sus trabajadores, 
aprovechando una gran oferta de mano de obra 
para una escaza oferta de empleo (Levin-Epstein, 
2002; Uribe-Prado, J.F. [en prensa]). 

De acuerdo con Muñoz (2014) 14,7 millo-
nes de jóvenes en México de entre 14 y 19 años 
que laboran en el país, 26% recibe un salario 
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mínimo o menos (67,29 pesos mexicanos; 5,24 
dólares norteamericanos; o 3,84 euros por día 
de trabajo) como remuneración, y 24% no tie-
nen sueldo, reciben propinas, laboran a destajo, 
eventualmente, o en un negocio familiar. Es de-
cir, casi 50% del total de ellos viven con cinco 
dólares o tres euros o menos al día. Sin embar-
go, cuatro de cada 10 labora más de 48 horas 
a la semana y apenas 13% tiene seguridad so-
cial. No hay duda, en México la precarización 
del empleo es una práctica de violencia legal 
hacia el trabajador joven en una sociedad que 
nunca ha sido de bienestar. Según Fernández 
(2012) sólo 830 mil patrones, de un universo 
de 3.5 millones de unidades económicas, se en-
cuentran registrados en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), por lo que si bien 
la informalidad tiene un vínculo positivo con 
la creación de empleo, el problema de fondo 
es que las empresas registradas ante el IMSS 
(servicios médicos, guarderías, pensión y de-
función) son minoría (una de cada cuatro), sin 
olvidar que en México no existe un seguro de 
desempleo verdadero. El Distrito Federal, Es-
tado de México, Jalisco y Nuevo León son las 
entidades que mantienen dicho vínculo ya que 
no sólo se caracterizan por tener mayor número 
de empresas, sino que éstas también son más 
grandes. Según el autor, es preocupante, que a 
mayor número de microempresas, mayor po-
breza. En México, más del 90% de las empre-
sas son pequeñas y medianas. Una explicación 
podría encontrarse en el hecho de que una parte 
sustancial de los pequeños negocios enfrenta 
condiciones adversas: baja esperanza de vida, 
nulo	acceso	al	 crédito,	un	 sistema	fiscal	poco	

favorable y bajo valor agregado. Por ello no se 
encuentran en capacidad de pagar bien a sus 
empleados y dotarlos de seguridad social, que 
permita garantizar un estado mínimo de bien-
estar y salud ocupacional. El presente trabajo 
tuvo como objetivo evaluar las propiedades 
psicométricas de la Escala de Desgaste Ocupa-
cional (Uribe-Prado, 2010) con mexicanos en 
un contexto de precariedad laboral (bajo sueldo 
y prestaciones, tercerización del empleo, cor-
porativismo sindical y desempleo generaliza-
do) para observar su viabilidad en términos de 
validez	y	confiabilidad	para	trabajadores	mexi-
canos. En este momento, México es un país que 
se desarrolla en condiciones de violencia social 
y	 laboral	 sin	 precedente:	 narcotráfico,	 sobor-
no, extorsión, impunidad, desconocimiento a 
derechos humanos fundamentales, secuestros, 
etc. En las empresas y en los trabajadores se 
están	 reflejando	 prácticas	 laborales	 adversas	
propias de la precariedad laboral y uno de los 
síntomas inmediatos es el estrés, el burnout o 
desgaste ocupacional. En esta investigación se 
llevó a cabo primeramente un estudio factorial 
exploratorio, posteriormente un estudio facto-
rial	 confirmatorio	 y	 una	 serie	 de	 análisis	 que	
permitieron analizar la EDO, sus características 
actuales y su viabilidad de uso en México.

Estudio 1

Método

Muestra. Participaron 300 sujetos en un 
muestreo no probabilístico accidental de 
empresas	clasificadas	en	precariedad	laboral	de	
la zona metropolitana del D.F. y el Estado de 
México obtenidas por medio de diversos grupos 
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de intercambio de reclutamiento y selección 
durante el año 2012. El promedio de edad fue 
de 29.09 años con una desviación estándar de 
10.29 años; el 29.7% fue del sexo masculino 
y el 70.3 % correspondió al sexo femenino; 
el 33.3% trabajaban en puestos operativos, el 
27% en puestos de mandos medios, el 5% en 
puestos	ejecutivos	y	el	34.7%	prefirió	no	indicar	
su puesto de trabajo; el 6% estaba contratado 
por obra determinada, el 23.7% por tiempo 
determinado,	 el	 61%	 por	 tiempo	 indefinido	
y el 9.3% no lo indicó; el 49% laboraba en 
organizaciones de la iniciativa privada, el 
40.7% en el sector público y el 10.3% no lo 
indicó.

Instrumento. Se utilizó el cuestionario EDO 
de 30 ítems de Uribe-Prado (2010) que mide 
tres factores: desgaste emocional (9 ítems), 
despersonalización (9 ítems) e insatisfacción 
de logro (12 ítems). Todos los ítems fueron 
contestados en una escala de 1 (total desacuer-
do) a 6 (total acuerdo), el tiempo aproximado 
de respuesta fue de 40 minutos.

Procedimiento. Se aplicó el cuestionario a 
nivel individual y colectivo en diferentes em-
presas entre los meses de junio a octubre de 
2012, la aplicación fue voluntaria y anónima. 
Para determinar la precariedad laboral y selec-
cionar a las empresas se preguntó a los traba-
jadores si en su trabajo había bajos sueldos, 
tercerización del empleo y sindicatos corpora-
tivistas,	 si	 su	 respuesta	 era	 afirmativa	 se	 pro-
porcionaba el cuestionario. La información fue 
capturada y analizada en el paquete estadístico 
SPSS versión 15. El análisis correspondiente 
estuvo dividido en tres etapas: discriminación 

de los 30 ítems, análisis factorial exploratorio 
de	los	mismos	y	la	fiabilidad	respectiva.

Discriminación de ítems. Después de calcular 
las sumas de los tres factores de desgaste ocupa-
cional, estas fueron dividas por cuartiles para ob-
tener grupos de discriminación; el primer grupo 
fue de cero hasta el primer cuartil, el segundo del 
tercer cuartil hasta el número mayor. Con los 300 
sujetos	clasificados	en	dos	grupos,	y	con	las	su-
mas de los tres factores, se llevaron a cabo prue-
bas “t” de Student para los 30 ítems. Todos los 
ítems	resultaron	estadísticamente	significativos.

Análisis factorial exploratorio: Con los 30 
ítems, se procedió a realizar un análisis factorial 
exploratorio, se utilizó como método de extracción 
el análisis de componentes principales y se utili-
zó rotación Varimax con normalización Kaiser. El 
criterio de selección de ítems fue de .40 o más de 
saturación en la matriz rotada. Con el criterio esta-
blecido anteriormente se obtuvieron 28 ítems y una 
varianza explicada acumulada de 40.15%.

Análisis de confiabilidad. Los ítems resul-
tantes del análisis factorial exploratorio y los 
correspondientes a las manifestaciones psico-
somáticas se sometieron a un análisis de homo-
geneidad de respuesta al ítem mediante el alfa 
de Cronbach. 50 ítems fueron analizados.

Resultados

La discriminación de ítems correspondiente 
a los 30 ítems originales del cuestionario EDO 
(Uribe-Prado, 2010) se observa en la Tabla 1, 
al mismo tiempo, en esta tabla, se incluye el 
orden, lugar, peso de saturación y varianzas ob-
tenidos por los ítems en el análisis factorial ex-
ploratorio llevado a cabo en el primer estudio:
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Tabla 1 
Discriminación de ítems y análisis factorial exploratorio en el estudio 1

Núm Ítems F α t gl α F1
D.Emo.

F2
Desper

F3
I.Logro

% Varianza
Explicada

% Varianza
Acumulada

1 R19f1 19.1 *** -18 156 *** .752
2 R20f1 5.03 * -13 156 *** .674
3 R27f1 26.6 *** -15 156 *** .644
4 R26f1 153 *** -12 156 *** .619
5 R5f1 71.8 *** -15 156 *** .617
6 R6f1 79.0 *** -14 156 *** .591
7 R2f1 56.4 *** -11 156 *** .476
8 R4f1 6.94 ** -11 156 *** .505
9 R14f1 2.12 .14 -14 156 *** .412 17.75 17.75
10 R21f2 64.9 *** -12 156 *** .628
11 R29f2 314 *** -9 156 *** .612
12 R22f2 71.3 *** -11 156 *** .605
13 R9f2 144 *** -10 156 *** .579
14 R23f2 70.5 *** -11 156 *** .571
15 R3f2 270 *** -9 156 *** .511
16 R18f2 200 *** -6 156 *** .422
17 R16f2 183 *** -8 156 *** .378
18 R7f2 258 *** -8 156 *** .353 11.98 29.74
19 R11f3 199 *** -11 156 *** .712
20 R8f3 198 *** -12 156 *** .700
21 R25f3 205 *** -12 156 *** .683
22 R12f3 210 *** -11 156 *** .681
23 R15f3 72.5 *** -14 156 *** .664
24 R10f3 172 *** -10 156 *** .657
25 R1f3 202 *** -10 156 *** .617
26 R17f3 143 *** -11 156 *** .570
27 R13f3 50 *** -14 156 *** .548
28 R30f3 217 *** -11 156 *** .528
29 R24f3 153 *** -8 156 *** .516
30 R28f3 185 *** -8 156 *** .473 10.40 40.15

Nota.	n=300;	*	≤	.05;	***≤	.001

Los	30	ítems	sometidos	a	discriminación	resultaron	significativos;	de	igual	manera,	al	ser	so-
metidos al análisis factorial exploratorio con rotación Varimax y el método de componentes prin-
cipales, éstos resultaron con saturaciones superiores a .40; 28 de los 30 ítems, con una explicación 
del 40.15% de la varianza total. Los 28 ítems resultantes del análisis factorial y los 22 ítems co-
rrespondientes	a	las	manifestaciones	psicosomáticas	fueron	sometidos	a	un	análisis	de	fiabilidad	
de Cronbach con resultados favorables, ya que mostraron una buena consistencia interna, valores 
superiores al 70%, ver Tabla 2:
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Tabla 2
Análisis de confiabilidad de la EDO con 28 ítems en el estudio 1 (Uribe-Prado, 2010)

Concepto Variables α Ítems Total ítems
Desgaste Ocupacional Desgaste ocupacional .809 9

Despersonalización .713 7
Insatisfacción logro .876 12 28

Manifestaciones Psicosomáticas Trastornos sueño .766 11
T. gastrointestinales .724 6
T. dolor .742 5 22

Nota. n=300

Estudio 2

Método 

Muestra. Participaron 250 sujetos en un 
muestreo no probabilístico accidental de em-
presas	clasificadas	en	precariedad	laboral	de	la	
zona metropolitana del D.F. y el Estado de Mé-
xico, por medio de diversos grupos de intercam-
bio de reclutamiento y selección durante el año 
2013. El promedio de edad fue de 30.41 años 
con una desviación estándar de 10.76 años; el 
41.6% fue del sexo masculino; el 31.6% traba-
jaban en puestos operativos, el 26.8% en pues-
tos de mandos medios, el 4.8% en puestos eje-
cutivos	y	el	36.8%	prefirió	no	indicar	su	puesto	
de trabajo; el 4% estaba contratado por obra de-
terminada, el 16.8% por tiempo determinado, 
el	68.4%	por	tiempo	indefinido	y	el	10.8%	no	
lo indicó; el 48.4% laboraba en organizaciones 
de la iniciativa privada, el 38.4% en el sector 
público y el 10.8% no lo indicó.

Instrumento. Se utilizó el cuestionario 
EDO de 28 ítems de Uribe-Prado (2010) ob-
tenidos en el Estudio 1, que mide tres factores: 
desgaste emocional (9 ítems), despersonali-
zación (7 ítems) e insatisfacción de logro (12 
ítems). Estos ítems fueron contestados en una 

escala de 1 (total desacuerdo) a 6 (total acuer-
do), el tiempo aproximado de respuesta fue de 
38 minutos. También se utilizó la sección psi-
cosomática del EDO con 22 ítems para medir 
trastornos de sueño (11 ítems), trastornos gas-
trointestinales (6 ítems) y trastornos de dolor (5 
ítems). Estos ítems fueron contestados en una 
escala de 1 (Nunca) a 6 (siempre), el tiempo 
aproximado de respuesta para esta sección fue 
de 18 minutos.

Procedimiento. Se aplicó el cuestionario 
a nivel individual y colectivo en diferentes 
empresas entre los meses de enero a junio de 
2013. Para determinar la precariedad laboral se 
preguntó a los trabajadores si en su trabajo ha-
bía bajos sueldos, tercerización del empleo y 
sindicatos corporativistas, como en el estudio 
uno. La aplicación fue voluntaria y anónima. 
Por conveniencia para llevar a cabo el estudio 
confirmatorio	se	requirió	el	mismo	cuestionario	
pero con nuevos sujetos. La información fue 
capturada y analizada en el paquete estadísti-
co SPSS versión 15 y el programa AMOS de 
SPSS-IBM versión 19. El análisis correspon-
diente estuvo dividido en tres etapas: análisis 
factorial	 confirmatorio	 de	 los	 ítems	mediante	
modelación	de	ecuaciones	estructurales,	fiabi-
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lidad de los ítems utilizados y correlación Pear-
son con los factores de manifestaciones psico-
somáticas.

Análisis factorial confirmatorio. Se llevó a 
cabo el modelamiento de ecuaciones estructu-
rales en la modalidad de análisis factorial con-
firmatorio	con	el	paquete	AMOS	de	SPSS-IBM	
versión 19; se incluyeron los 28 ítems obteni-
dos en el Estudio 1, de esta etapa quedaron 24 
ítems.

Análisis de confiabilidad. Se llevó a cabo 
un análisis de consistencia interna mediante el 
alfa de Cronbach a los 24 ítems resultantes del 
análisis	factorial	confirmatorio,	y	a	los	22	ítems	
correspondientes a las manifestaciones de psi-
cosomáticas de sueño, gastrointestinales y de 
dolor.

Validez de constructo y predictiva. De 
acuerdo con el marco teórico correspondiente, 
el desgaste ocupacional o burnout correlaciona 
con manifestaciones psicosomáticas en la ma-
yoría de los casos, por lo que en esta investiga-
ción se decidió realizar análisis de correlacio-
nes entre los factores de desgaste ocupacional 

y psicosomáticos mediante correlaciones de 
Pearson.

Resultados

El cuestionario obtenido en el Estudio 1 y 
aplicado a 250 trabajadores, fue capturado y 
analizado mediante SPSS AMOS de IBM con 
la	finalidad	de	llevar	a	cabo	un	análisis	factorial	
confirmatorio.	Para	este	fin	se	llevó	a	cabo	un	
modelamiento de ecuaciones estructurales con 
fines	confirmatorios	del	análisis	factorial	obte-
nido por el método de componentes principales 
con rotación Varimax del Estudio 1. Primero, 
se llevó a cabo el modelamiento estructural con 
los 28 ítems, de los cuales fueron eliminados 
cuatro al momento de ajustar el modelo a los 
criterios	 especificados	 para	 alcanzar	 la	 me-
jor	 confirmación	 (Hair,	Anderson,	 Tatham	 &	
Black, 2010). Posteriormente, los 24 ítems que 
cumplieron	con	un	ajuste	confirmatorio	se	ob-
servan factorialmente en la Figura 1, al mismo 
tiempo, los valores estadísticos de bondad de 
ajuste	del	modelo	estructural	confirmatorio	se	
pueden observar en la Tabla 3:

Tabla 3
Estadísticos de bondad de ajuste del modelo estructural confirmatorio en el estudio 2

x2 a glb x2/gl p NFIc CFId PCFIe RMSEAf

Modelo 490.59 249 1.97 .000 .740 .850 .767 .06

Nota. a) Chi cuadrado; b) Grados de libertad (Degrees of freedom); c) Índice de ajuste normalizado 
(Normed	fit	index);	d)	Índice	de	ajuste	comparativo	(Comparative	fit	index);	e)	Índice	de	bondad	de	
ajuste	de	parsimonia	 (Parsimony	adjusted	measured	fit	 index);	 f)	Error	de	aproximación	cuadrático	
medio (Root mean square error of approximation)
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Figura 1. Estudio	 Factorial	 Confi	rmatorio	 mediante	
modelamiento estructural 24 reactivos de la EDO.

De acuerdo con la Tabla 3, el segundo fac-
torial	confi	rmatorio,	réplica	del	inicial	y	ajus-
tado a partir del primero (ver Tabla 1) mostró 

un ajuste global del modelo aceptable, signi-
fi	cativo	 en	 términos	 del	 valor	 de	 chi	 cuadra-
do (X2 =490.59) con 249 grados de libertad, 
mismo que podría mejorarse en otros estudios 
si	 solo	 se	 buscara	 la	 no	 signifi	cancia,	 con	 un	
ajuste de incrementalidad en el índice de ajus-
te	normalizado	 (NFI)	de	 .740	 sufi	cientemente	
aceptable,	confi	rmado	en	una	segunda	medida	
de ajuste incremental (CFI) de .850 cercano al 
1.0 esperado. Finalmente, la última medida ge-
neral de ajuste absoluto que intenta corregir la 
tendencia del estadístico chi cuadrado para re-
chazar	un	modelo	especifi	cado	con	una	mues-
tra grande (en nuestro caso N=250) a partir de 
la discrepancia por el grado de libertad (249) 
como si el modelo hubiera sido estimado a par-
tir de la población y no de la muestra estimada, 
fue el error de aproximación cuadrático medio 
(RMSEA), con el que se obtuvo un aceptable 
valor de .06, por abajo del .08 como máximo de 
aceptación. Los valores de regresión obtenidos 
por	default	en	el	modelo	confi	rmatorio	después	
de eliminar cuatro ítems con puntajes inferiores 
a	.1	y	no	signifi	cativos	se	observan	en	la	Tabla	
4, donde puede apreciarse que los puntajes beta 
son	signifi	cativos	y	acordes	con	el	modelo	teó-
rico propuesto en el estudio 1.

Tabla 4
Valores de Regresión (β) estimados estandarizados y no estandarizados para el 
modelo de tres factores del EDO en el estudio 2

Ítems Factor Estimados no
estandarizados S.E. C.R. P Estimados

estandarizados
R2 F1 Desgaste emocional 1.000 .475
R5 F1 1.117 .192 5.824 *** .573
R6 F1 .974 .166 5.868 *** .575
R19 F1 1.337 .205 6.514 *** .678
R20 F1 1.338 .217 6.178 *** .611
R26 F1 1.355 .209 6.485 *** .707
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Ítems Factor Estimados no
estandarizados S.E. C.R. P Estimados

estandarizados
R27 F1 1.176 .201 5.862 *** .548
R3 F2 Despersonalización 1.000 .331
R9 F2 1.016 .294 3.459 *** .344
R18 F2 .868 .240 3.615 *** .424
R21 F2 1.820 .438 4.154 *** .618
R22 F2 1.398 .367 3.808 *** .487
R23 F2 1.598 .396 4.034 *** .596
R29 F2 1.518 .368 4.122 *** .552
R1 F3 Insatisf. de logro 1.000 .658
R8 F3 1.123 .131 8.574 *** .634
R10 F3 .951 .112 8.518 *** .614
R11 F3 1.039 .101 10.281 *** .778
R12 F3 1.113 .126 8.844 *** .651
R13 F3 1.092 .153 7.136 *** .512
R15 F3 1.058 .134 7.885 *** .576
R17 F3 .898 .118 7.606 *** .549
R24 F3 .622 .085 7.323 *** .525
R25 F3 .939 .107 8.798 *** .646

Nota.	n=250;	***≤	,001

Tabla 4
(Continuación)

En los valores de regresión anteriormente 
descritos puede observarse la consistencia de 
los pesos cercanos y/o mayores a .60 en los 
estandarizados,	 así	 como	 la	 significancia	 alta	
(≤.001)	de	los	mismos,	dando	lugar	a	24	ítems	
que	confirman	el	modelo	factorial.	Tres	varia-
bles latentes claramente representadas por sus 
ítems	 o	 variables	 observadas	 confirmados	 en	
términos de validez de constructo por coincidir 

con la literatura internacional, los tres factores 
explican el 40.62 % de varianza acumulada.

Los	 24	 ítems	 obtenidos	 mostraron	 fiabili-
dades adecuadas entre el 67 y 85%, de igual 
manera los factores psicosomáticos obtuvieron 
valores entre 70 y 75%, indicando que se trata 
de	un	cuestionario	con	porcentajes	de	confiabi-
lidad aceptables. Ver Tabla 5:

Tabla 5
Análisis de fiabilidad de la EDO con 24 ítems (Uribe-Prado, 2010) en el estudio 2

Concepto Variables α Ítems  Total ítems
Desgaste Ocupacional Desgaste ocupacional .769 7

Despersonalización .673 7
Insatisfacción logro .851 10 24

Manifestaciones Psicosomáticas Trastornos sueño .707 11
T. gastrointestinales .727 6
T. dolor .756 5 22

Nota. n=250
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Finalmente se llevaron a cabo correlacio-
nes	de	Pearson	para	confirmar	validez	predic-
tiva entre desgaste ocupacional (burnout) y 
manifestaciones psicosomáticas, ya que según 

Kerlinger (2005) un instrumento de medición 
posee validez predictiva cuando permite esti-
mar alguna conducta, tal es el caso de burnout 
y manifestaciones psicosomáticas. Ver Tabla 6:

Tabla 6
Correlaciones Pearson entre desgaste ocupacional y Manifestaciones psicosomáticas como validez 
predictiva en el estudio 2

Variables Desgaste emocional Despersonalización Insatisf. De logro

Trastornos de sueño .454** .247** .231**
Trastornos Gastrointestinales .145* .132* .142**
Trastornos de dolor .340** .138*

Nota.	n=250;	*	≤	.05;	**≤	.01

Los resultados anteriormente descritos 
muestran ocho correlaciones positivas y esta-
dísticamente	significativas	entre	desgaste	ocu-
pacional y las manifestaciones psicosomáticas, 
con la excepción de despersonalización y tras-
tornos de dolor.

Discusión y Conclusiones

Con base en todo lo anteriormente descrito, 
se	puede	afirmar	que	se	cumplió	cabalmente	el	
objetivo general de este proyecto, el cual consis-
tió en dar a conocer las propiedades psicométri-
cas de la Escala Mexicana Desgaste Ocupacio-
nal, también denominada EDO de Uribe-Prado 
(2010) mediante dos estudios: el primero se trató 
de un estudio exploratorio con 300 sujetos, el se-
gundo	fue	un	estudio	confirmatorio	con	250	su-
jetos. En el primer estudio, los 30 ítems del EDO 
fueron sometidos a discriminación de ítems me-
diante pruebas “t” de Student, resultando todos 
significativos,	 los	 cuales	al	 ser	 sometidos	a	un	
análisis factorial exploratorio mediante compo-
nentes principales con rotación Varimax, con-
formaron los tres factores teóricos esperados con 

28 ítems, y explicaron el 40.15% de la varianza 
con una consistencia interna aceptable superior 
al 70% (Ver Tablas 1 y 2). De acuerdo con Gor-
such (1983) citado en Martínez-Arias, (1995) la 
mejor	forma	de	llevar	a	cabo	la	confirmación	de	
un factorial es aplicar los ítems de interés en una 
población diferente, por lo que recomienda ha-
cer	nuevamente	un	factorial	con	fines	confirma-
torios con otros sujetos. Por lo anterior, se llevó 
a cabo mediante el modelamiento de ecuaciones 
estructurales	 un	 estudio	 factorial	 confirmatorio	
de primer orden (Byrne, 2010; Hair, Anderson, 
Tatham & Black, 2010; Johnson, 2000; Kerlin-
ger, 2005) con la segunda muestra de 250 suje-
tos, los resultados fueron satisfactorios, ya que 
el modelo ajustado mostró valores aceptables en 
la conformación de los tres factores teóricos del 
desgaste ocupacional, tanto en los estadísticos 
de bondad de ajuste como en los valores de re-
gresión.	24	ítems	fueron	confirmados,	los	cuales	
explican	el	40.62%	de	 la	varianza,	 con	fiabili-
dades por encima del 67% otorgando al modelo 
validez de constructo (Ver Figura 1 y Tablas 3, 
4 y 5). Finalmente, las correlaciones positivas 
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obtenidas entre desgaste ocupacional y manifes-
taciones psicosomáticas en términos de validez 
predictiva fueron satisfactorias (Ver Tabla 6). 

En síntesis, la EDO de Uribe-Prado (2010) 
cuenta con propiedades psicométricas apropia-
das para su aplicación en trabajadores mexica-
nos,	su	confiabilidad	y	validez	resultaron	apro-
piadas. Todo lo anteriormente expuesto coincide 
con lo que los autores más importantes sobre 
estrés y burnout han dicho respecto de los tres 
principales componentes en términos de dismi-
nución emocional, despersonalización e insa-
tisfacción de logro, independientemente de que 
puedan existir otros factores (Gil-Monte, 2005; 
Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Uribe-Pra-
do, 2008). De acuerdo con Juárez-García, Ca-
macho-Ávila y Placencia-Reyes (en prensa) la 
necesidad de conocer las propiedades psicomé-
tricas de los instrumentos utilizados en Méxi-
co es un problema demostrado por la falta de 
información respecto de los mismos, con base 
en el meta-análisis que llevaron a cabo en 2013 
con diversas investigaciones. En este aspecto, 
la EDO cumplió con dos de los requisitos más 
importantes de un instrumento de medición del 
comportamiento:	confiabilidad	y	validez,	mien-
tras que una primera estandarización se localiza 
en el manual de la escala publicado por el autor 
(Uribe-Prado, 2010). 

Bajo el principio propuesto por Díaz-
Guerrero (1996); Díaz-Loving (2001) y 
Reyes-Lagunes (2001) de la necesidad cultural 
de contar con instrumentos que consideren 
significados	 culturalmente	 reconocidos	 en	 los	
ítems, la validez de constructo demostrada 
en los análisis factoriales, tanto exploratorio 

como	 confirmatorio,	 plantean	 al	 menos,	
que los ítems hechos con mexicanos y para 
mexicanos cuentan con validez de constructo 
en cuanto al reconocimiento de contextos, 
semánticas	 y	 significados.	 Los	 espacios	
histórico-socioculturales que rigen la aparición, 
desarrollo, evolución e interrelación del desgaste 
ocupacional (burnout) con otras variables, 
como las manifestaciones psicosomáticas, han 
quedado demostradas en términos predictivos 
en este estudio mediante correlaciones entre 
burnout y enfermedad, con un principio más 
multidisciplinar que multifactorial (Fernández 
& Fernández, 1998; González & Landero, 2006, 
2008; López & Belloch, 2002; Sandín, Chorot, 
Sanden & Jiménez, 1995). Cuando las demandas 
del ambiente enferman a los trabajadores, el 
compromiso, la presión extrema y la enfermedad 
conforman ambientes tóxicos (Macklem, 2005), 
confirmando	que,	la	intervención	o	la	prevención,	
en su caso, pueden ser combinaciones del 
control para la relación y la demanda de trabajo, 
coincidiendo con la teoría clásica de demanda-
control (Karasek & Theorell, 1990). 

En México, no solo se perciben empresas 
tóxicas, sino que se vive un permanente estado 
de crisis: monopolios, violencia en su máxima 
expresión, precariedad laboral, tercerización 
del trabajo, corporativismo sindical, 
accidentabilidad, etc. por lo que investigar, 
medir, intervenir, diagnosticar y prevenir con 
instrumentos psicométricamente apropiados 
es urgente en términos sociales, culturales, 
académicos y éticos (Alcalde, 2011; De Buen, 
2010; Fernández, 2012; Laurell, 2012; Levin-
Epstein. 2002; López, 2011; Olivares, 2011).
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