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Resumen 

Introducción: El síndrome de burnout es una consecuencia de la exposición a determinadas 

condiciones de trabajo. Este estudio tiene como objetivo investigar el impacto de las condiciones 

laborales y salariales, la incertidumbre laboral y las habilidades sociales de los trabajadores en 

el riesgo de desarrollar burnout, partiendo de la base teórica propuesta por Schaufeli y Taris 

(2005). Método: 472 trabajadores participaron en el estudio (46,8% de entre 26 y 35 años; 

66,1% hombres). Se realizó una regresión lineal múltiple, tomando como variable dependiente 

la puntuación en el Burnout Assessement Tool – short version (BAT-12). Resultados: El modelo 

de regresión explica una varianza del 30,5%. Los predictores del burnout fueron: la 

incertidumbre laboral (β=0,340), un gran número de horas trabajadas al día (β=0,100), y un 

horario laboral que se ajuste mal a la vida privada (β=0,094). La modalidad de trabajo o la no 

remuneración de horas extra realizadas no resultaron predictores significativos. Los predictores 

de la ausencia de burnout fueron: un horario laboral que se ajuste bien o muy bien a la vida 

privada (β=-0,275; β=-0,354), y mantener la calma ante las críticas (β=-0,203). Conclusión: 

Con el fin de proteger la salud mental de los trabajadores, es necesario tanto luchar contra la 

precariedad laboral, como desarrollar campañas preventivas o intervenciones dentro de la 

organización. Finalmente, se recomienda la realización de estudios longitudinales que aporten 

más claridad al estudio del burnout. 

Palabras clave: burnout, estrés laboral, condiciones laborales, incertidumbre laboral, asertividad 

 

Abstract 

Introduction: Burnout syndrome is a consequence of exposure to certain working conditions. 

This study aims to investigate the impact of working and salary conditions, job insecurity and 

workers' social skills on the risk of developing burnout, following the theoretical basis proposed 

by Schaufeli and Taris (2005). Methods: 472 workers participated in the study (46.8% aged 26-

35 years; 66.1% male). Multiple linear regression was performed, taking the Burnout 

Assessement Tool – short version (BAT-12) score as the dependent variable. Results: The 

regression model explained a variance of 30.5%. Burnout predictors were: job uncertainty 

(β=0,340), a large number of hours worked per day (β=0,100), and a work schedule that fits 

badly with private life (β=0,094). Work modality or unpaid overtime were not significant 

predictors. Predictors of the lack of burnout were: working hours that fit well or very well with 

private life (β=-0,275; β=-0,354), and keeping calm in the face of criticism (β=-0,203). 

Conclusion: In order to protect workers’ mental health, it is necessary to fight against job 

insecurity and to develop preventive campaigns or interventions within the organisation. Finally, 

longitudinal studies are recommended to bring more clarity to the study of burnout. 

Keywords: burnout, job stress, working conditions, job insecurity, assertiveness 
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1. Introducción   

El síndrome de burnout es un estado de agotamiento laboral caracterizado por un cansancio 

extremo, una baja capacidad para regular los procesos cognitivos y emocionales, y un 

distanciamiento mental frente al trabajo (Desart & De Witte, 2019). A nivel de prevalencia, la 

ocurrencia de este fenómeno resulta difusa, encontrándose entre médicos una prevalencia del 

0 al 80.5% (Rotenstein et al., 2018). Este problema es habitual, dado que las tasas de 

prevalencia de un fenómeno suelen depender más del tipo de medición y de las conductas 

evaluadas, que de la ocurrencia real del mismo (Zych et al., 2017). No obstante, lo que está 

claro es que el burnout ha aumentado durante la pandemia ocasionada por la Covid-19, sobre 

todo en personal sanitario (Butera et al., 2021). 

Históricamente, el origen del síndrome de burnout se encuentra en Maslach y Jackson (1981), 

quienes lo conceptualizan como un estado de agotamiento emocional y cinismo que se da con 

frecuencia entre aquellos individuos que trabajan con personas. Así, estos autores hipotetizan 

3 dimensiones en el síndrome de burnout: agotamiento emocional, despersonalización e 

ineficacia laboral, elaborando un cuestionario dedicado a evaluarlas, el Maslach Burnout 

Inventory (MBI). 

Al ser el MBI la herramienta más utilizada y validada para la medición del burnout, gran parte de 

la literatura científica se ha erigido tomando como base la concepción del burnout propuesta por 

Maslach y Jackson (1981), la cual no está exenta de discusiones o alternativas (Edú-Valsania 

et al., 2022). Entre las principales críticas al MBI, destaca la circularidad y dependencia mutua 

del concepto de burnout y de su evaluación (de Beer et al., 2020), así como la ausencia de una 

base teórica que sustente las dimensiones hipotetizadas (de Beer et al., 2020; Desart & De 

White, 2019). Como alternativa, hay quien defiende la utilización del Burnout Assessment Tool 

(BAT, Schaufeli et al., 2020a), instrumento que nace a partir la teoría de Schaufeli y Taris (2005), 

quienes destacan que la fatiga y la despersonalización serían las dimensiones centrales del 

burnout. Así, estos autores conceptualizan el burnout como una forma de fatiga laboral cuyos 

aspectos clave son la incapacidad para trabajar, entendida como un agotamiento extremo; y la 

falta de voluntad, entendida como una desvinculación o distanciamiento mental respecto al 

trabajo y/o despersonalización (Desart & De White, 2019; Schaufeli & Taris, 2005). 

De esta manera, la incapacidad para trabajar y la falta de voluntad son dos aspectos 

inseparables del burnout, que representan, respectivamente, su dimensión energética y 

motivacional (de Beer et al., 2020). Así, por una parte los empleados se ven incapaces de 

trabajar debido al agotamiento, y por otra parte, son reacios a trabajar debido a la falta de 

voluntad y al distanciamiento mental (Desart & De White, 2019). Por tanto, tomando como base 

esta nueva concepción del burnout, la tercera dimensión propuesta por Maslach (baja 

realización laboral) no sería necesaria, pudiendo ser una consecuencia del burnout más que 

una dimensión constitutiva (Desart & De White, 2019; Schaufeli & Taris, 2005).  
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Habiendo delimitado ya la base teórica que guía esta investigación, se realizará un breve estado 

de la cuestión acerca del síndrome de burnout. En primer lugar, la mayor parte de la literatura 

científica acerca de esta problemática se ha desarrollado con trabajadores del sector sanitario 

(Galanis et al., 2021; Gómez‐Urquiza et al., 2017; Kim et al., 2019; Molero-Jurado et al., 2018; 

O’Connor et al., 2018; Patel et al., 2018; Simionato & Simpson, 2018), pasando desapercibidos 

el resto de los sectores laborales.  

En segundo lugar, cabe recordar que el síndrome de burnout es una consecuencia de la 

exposición a determinadas condiciones de trabajo (Edú-Valsania et al., 2022). De esta manera, 

algunas de las variables organizacionales que se han erigido como factores de riesgo son: la 

elevada carga de trabajo (Galanis et al., 2021; Jiménez & Dunki., 2017; O’Connor et al., 2018; 

Patel et al., 2018; Prado Gascó et al., 2020), la falta de autonomía en el trabajo (Kim et al., 2019; 

O’Connor et al., 2018; Patel et al., 2018), la ambigüedad y/o el conflicto de rol (O’Connor et al., 

2018; Prado Gascó et al., 2020) o una baja satisfacción laboral (Kim et al., 2019). Sin embargo, 

pocos son los autores que tienen en cuenta las condiciones laborales, pese a haberse hallado 

factores de riesgo tales como una jornada laboral de amplia duración o la interferencia entre la 

vida profesional y la privada (Patel et al., 2018).  

Igualmente, la incertidumbre laboral ha mostrado una importante relación positiva con el 

deterioro de la salud mental de los trabajadores (Llosa et al., 2018). La incertidumbre laboral se 

puede entender como la posibilidad, subjetivamente percibida y no deseada, de perder el 

empleo actual en el futuro (Llosa et al., 2017; Vander et al., 2014). Así pues, constituye una 

dimensión subjetiva de la precariedad laboral (Llosa et al., 2020), que se ha relacionado con la 

presencia de agotamiento emocional y síndrome de burnout (Piccoli & De Witte, 2015). 

Por otra parte, también existen características o factores individuales que actúan como variables 

moduladoras del síndrome de burnout. Concretamente, algunos factores de protección 

encontrados son: una personalidad extrovertida y amable (Patel et al., 2018; Pérez-Fuentes et 

al., 2019), estrategias de afrontamiento que no estén centradas ni en la emoción ni en la 

evitación del problema (Friganović et al., 2019; Simionato & Simpson, 2018), una mayor 

experiencia laboral (Simionato & Simpson, 2018), la disponibilidad de apoyo social (Galanis et 

al., 2021; Kim et al., 2019; Molero-Jurado et al., 2018), o la asertividad (Butt & Zahid, 2015; 

Jovanovic et al., 2018; Suzuki et al., 2021). De hecho, no solo la asertividad, sino también unas 

buenas habilidades sociales, entendidas como un amplio conjunto de capacidades que permiten 

la interacción y la comunicación (Soto-Icaza et al., 2015), han sido relacionadas con unos 

menores niveles de estrés percibido (Segrin et al., 2007) y una mejor salud física y mental 

(Fusar-Poli et al., 2020; Segrin, 2019).  
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1.1. Justificación  

Vista ya la base teórica sobre la que se sustentará esta investigación, así como el estado actual 

de la cuestión, la justificación de este trabajo radica en el estudio de diferentes variables que 

han pasado desapercibidas en la literatura científica.  

En primer lugar, siendo el sector sanitario aquel que acapara la casi totalidad del estudio del 

síndrome de burnout, resulta necesario ampliar el análisis de este fenómeno a muchos otros 

sectores laborales, algunos con mayor precarización del trabajo. Además, resulta adecuado 

hipotetizar que la precarización del trabajo incrementa la probabilidad de sufrir burnout, sobre 

todo teniendo en cuenta el efecto de la incertidumbre laboral, siendo un indicador subjetivo de 

la precariedad laboral (Llosa et al., 2020). De esta manera, es posible que sectores laborales 

con una alta precariedad laboral presenten elevadas tasas de burnout entre sus trabajadores. 

En segundo lugar, pese a la naturaleza del síndrome de burnout (Edú-Valsania et al., 2022), las 

condiciones laborales de los trabajadores han pasado ligeramente desapercibidas en la 

literatura científica. Habiéndose demostrado la relación entre el burnout y una jornada de amplia 

duración o la interferencia del trabajo con la vida privada (Patel et al., 2018), resulta necesario 

determinar que otras condiciones laborales pueden ser posibles factores de riesgo. De esta 

manera, se pretende solventar este problema investigando diferentes condiciones laborales (p. 

ej. modalidad de trabajo o realización de horas extra) o salariales.  

En tercer lugar, dada la relación entre habilidades sociales y la salud física y mental (Segrin, 

2019), resulta adecuado investigar si estas habilidades pueden actuar como un factor protector 

frente al síndrome de burnout, basándose en el modelo de vulnerabilidad por déficit de 

habilidades sociales (Segrin & Flora, 2000). Este modelo postula que, a la hora de hacer frente 

a situaciones estresantes, aquellas personas con buenas habilidades sociales tienen una mayor 

facilidad para acceder y reunir apoyo social, amortiguando las consecuencias perjudiciales del 

estrés (Segrin et al., 2016). Por el contrario, aquellas personas con peores habilidades sociales 

son más vulnerables a los efectos perjudiciales del estrés.  

Finalmente, el estudio de este fenómeno no solo es relevante a nivel científico, sino también a 

nivel social. Entre algunas consecuencias del burnout, destaca la aparición de conductas 

contraproducentes, como el absentismo laboral, la agresividad o el llamado “efecto contagio” 

del burnout, comportamientos que suelen generar importantes pérdidas económicas para las 

empresas o los centros de trabajo (Edú-Valsania et al., 2022). De esta manera, empleados y 

empleadores estarán de acuerdo en tratar de prevenir o combatir el síndrome de burnout, bien 

sea para cuidar la salud mental de compañeros y trabajadores, o para evitar pérdidas 

económicas y bajadas de rendimiento o producción. 
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1.2. Objetivos 

En resumen, esta investigación busca profundizar en el estudio del síndrome de burnout 

partiendo de una base teórica distinta a la propuesta por Maslach y Jackson (1981) y explorando 

en diversos sectores laborales una serie de variables poco tratadas en la literatura científica. De 

esta manera, conceptualizándose como un estudio exploratorio, los principales objetivos son:  

1. Analizar el impacto de las condiciones laborales y salariales, así como de la modalidad 

de trabajo en el riesgo de aparición del síndrome de burnout. 

2. Estudiar el peso de la incertidumbre laboral en el riesgo de desarrollar síndrome de 

burnout. 

3. Analizar si las habilidades sociales de los trabajadores pueden prevenir la aparición de 

síndrome de burnout. 

 

1.3. Hipótesis 

Las principales hipótesis a contrastar, en línea con los objetivos planteados anteriormente, son 

las siguientes: 

1. Las malas condiciones laborales (como el elevado número de horas trabajadas, la 

realización de horas extra sin remunerar y la interferencia del trabajo en la vida privada) 

o salariales (como un bajo salario) predicen significativamente la probabilidad de 

desarrollar burnout, actuando como factores de riesgo.  

2. La incertidumbre laboral predice significativamente la probabilidad de desarrollar 

burnout, actuando como factor de riesgo. 

3. Contar con unas buenas habilidades sociales predice significativamente una menor 

probabilidad de desarrollar burnout, relacionándose significativa y negativamente con la 

aparición de este síndrome y actuando como un factor protector.  

2. Metodología  

2.1. Participantes  

La muestra consta de un total de 472 personas (46,8% de entre 26 y 35 años; 66,1% hombres), 

en donde el 83,1% carece de hijos y el 94,9% de los encuestados viven en España (Asturias 

18%; Madrid 18%; Andalucía 12,5%; Cataluña 10,2%). El 59.3 % de la muestra posee estudios 

universitarios (grado universitario 29,2%; máster 27,8%; doctorado 2,3%). Igualmente, el 28,6% 

de los encuestados poseen estudios de formación profesional (22,9% FP superior). Otras 

variables laborales de interés, como el área profesional, el tipo de contrato o el rango salarial se 

recogen en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Resumen de las condiciones laborales de la muestra (N=472) 

Pluriempleado Si (10,2%) No (89,8%)  

Tipo de empleo 
Empleado/a 

asalariado/a (82%) 

Funcionario/a 

(12,5%) 

Empleado/a 

autónomo/a (5,1%) 

Área profesional 
Profesionales científicos 

e intelectuales (35%) 

Técnicos y 

profesionales de 

nivel medio (26,9%) 

Personal de apoyo 

administrativo (11,9%) 

Tipo de contrato Indefinido (66,7%) Temporal (22,5%) Sin contrato (3,8%) 

Tipo de jornada 

laboral 

Jornada completa 

(55,7%) 

Jornada partida 

(13,6%) 
Media jornada (9,3%) 

Modalidad de 

trabajo 
Presencial (64,8%) Híbrido (21,6%) Teletrabajo (13,6%) 

Horas trabajadas 

al día 
8 horas (38,8%) 

Más de 8 horas 

(27,1%) 
7 horas (13,3%) 

Horas extra No realizadas (48,9%) 

Realizadas y NO 

remuneradas 

(32,4%) 

Realizadas y 

remuneradas (18,6%) 

Rango salarial 

(mensual neto) 

Entre 1000€ y 1500€ 

(29,9%) 

Entre 1500€ y 2000€ 

(25,2%) 

Entre 2000€ y 2500€ 

(12,7%) 

 

2.2. Instrumentos 

a) Para la evaluación de las condiciones laborales y salariales se utilizaron varios ítems ad 

hoc e independientes. Estos ítems evaluaban las variables mostradas en la Tabla 1, así 

como el grado en qué su horario laboral se adecuaba a sus compromisos familiares y 

sociales fuera del trabajo.  

b) Burnout Assessement Tool – short version (BAT-12). Para evaluar la presencia y 

gravedad del síndrome de burnout se utilizó la traducción al español del BAT-12 

(Schaufeli et al., 2019a). Este cuestionario incluye 12 ítems que se responden mediante 

una escala Likert de 5 puntos (1: nunca, 5: siempre). La puntuación total se obtiene 

sumando la puntuación de todos los ítems y dividiendo la suma entre el número de ítems. 

Nótese que el BAT-12 ha mostrado una elevada consistencia interna (α=0.92, Schaufeli 

et al., 2020b), y tanto su poder discriminativo como sus propiedades psicométricas son 

similares a las de la versión completa (BAT-23, Schaufeli et al., 2019b). 

c) Job Insecurity Scale (JIS-8). La incertidumbre laboral se evaluó mediante la adaptación 

al español y posterior validación del JIS (Pienaar et al., 2013), resultando en una nueva 

versión de 8 ítems, el JIS-8 (Llosa et al., 2017). Se responde mediante una escala Likert 

de 5 puntos (1: totalmente en desacuerdo, 5: totalmente de acuerdo). Además, los 4 

primeros ítems evalúan el componente cognitivo de la incertidumbre laboral y requieren 

de una codificación inversa de las puntuaciones, mientras que los 4 últimos ítems 

evalúan el componente afectivo y proporcionan una codificación directa. A mayor 

puntuación total, mayores niveles de incertidumbre laboral (Pienaar et al., 2013). De 

nuevo, este instrumento ha mostrado unas buenas propiedades psicométricas, así como 

una consistencia interna elevada (α=0.88, Llosa et al., 2017). 
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d) Cuestionario de habilidades sociales (CHASO). Para la evaluación de las habilidades 

sociales se utilizó el CHASO (Caballo & Salazar, 2017), el cual consta de 40 ítems que 

se responden en una escala Likert de 5 puntos (1: “muy poco característico de mí”, 5: 

“muy característico de mí”). La puntuación total se obtiene sumando todos los ítems, por 

lo que, a mayor puntuación, mejores habilidades sociales. El CHASO presenta tanto 

unas buenas propiedades psicométricas como una elevada consistencia interna (α=0.88, 

Caballo & Salazar, 2017).  

2.3. Procedimiento 

Inicialmente, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en las bases de datos WoS y Scopus, 

realizando un breve estado de la cuestión que guiase la base teórica y justificación del estudio. 

Posteriormente, para la recogida de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico por bola 

de nieve, difundiendo el cuestionario por redes sociales y foros web y fomentando su 

cumplimentación y difusión. Se admitieron respuestas entre el 3/5/2022 y el 17/05/2022. Los 

cuestionarios fueron autoadministrados de manera online, a través de Google Forms. 

2.4. Análisis de datos 

Se utilizó el programa IBM SPSS Stadistics 26. En primer lugar, se realizaron análisis de fiabilidad 

de todas las escalas suministradas. Se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach para analizar la 

consistencia interna de las escalas y se eliminaron los ítems que disminuían la fiabilidad de la 

escala (ítem nº4 del BAT-12; ítem nº4 del JIS-8). Igualmente, se realizó un análisis factorial para 

comprobar si era posible la conceptualización unidimensional del BAT-12. Tras esto, se 

realizaron correlaciones entre la puntuación obtenida en el BAT-12 (Variable dependiente, VD), 

y el resto de las variables independientes (VI) en escala ordinal o de razón. Igualmente, se 

realizaron ANOVAS de un factor entre la VD y aquellas VI nominales. Finalmente, se realizó una 

regresión lineal múltiple (método de imputación por pasos), tomando como referencia aquellas 

VIs que hayan mostrado una relación previa estadísticamente significativa. Cabe destacar que 

se utilizó un nivel de significación α=0.05 para todos los análisis estadísticos. 

3. Resultados 

3.1. Análisis de fiabilidad  

En primer lugar, el CHASO presentó una consistencia interna excelente (α=0.918). El BAT-12 

mostró una menor pero adecuada consistencia interna (α=0,832). No obstante, el ítem nº4 “Me 

esfuerzo por encontrar entusiasmo en mi trabajo” tenía una capacidad discriminativa muy baja 

(0,124), por lo que se procedió a su eliminación, resultando un α=0,849. Lo mismo ocurrió con 

el JIS-8 (α=0,859), que tras la eliminación del ítem nº4 “Solo hay una pequeña posibilidad de 

que vaya a perder mi empleo”, resultó un α=0,883.  
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De esta manera, se calcularon las puntuaciones de ambas escalas acorde a la eliminación de 

esos ítems. Nótese que simplemente se utilizó la puntuación total de ambos cuestionarios, y no 

la puntuación en diferentes subdimensiones, para así afectar lo mínimo posible a los resultados 

obtenidos. Aun así, teniendo en cuenta que el BAT-12 tiene una estructura trifactorial (Schaufeli 

et al., 2020b), se realizó un análisis factorial para comprobar si era posible la conceptualización 

unidimensional del BAT-12 tras la eliminación del ítem nº4. De esta manera, aunque la utilización 

de un solo factor explica menos varianza (34,1%), su utilización resultó perfectamente valida 

(X2=890,19; p=0,000). 

3.2. Prevalencia de síndrome de burnout 

La tabla 2 muestra los diferentes niveles de burnout en función de las puntuaciones obtenidas 

en el BAT. Entre paréntesis se sitúa la puntuación obtenida en el BAT-12 en este estudio, 

correspondiente con los puntos de corte para cada nivel de burnout. De esta manera, la 

puntuación media en el BAT-12 ha sido 2,38 (SD=0,705), correspondiente con un nivel medio 

de burnout. Concretamente el 25% de los encuestados presenta un nivel de burnout bajo, el 

49,2% un nivel medio, el 20,7% un nivel alto y un 5,1% un nivel muy alto.  

Tabla 2. Niveles de burnout y puntos de corte para el BAT-12 

Nivel de burnout Límite inferior  Límite superior 

Muy alto Percentil 95 (3,727) ≥ Puntuación  

Alto Percentil 75 (2,818) ≤ Puntuación < Percentil 95 

Medio Percentil 25 (1,841) ≤ Puntuación < Percentil 75 

Bajo  Puntuación < Percentil 25 

Fuente: Schaufeli et al. (2019a) 

3.3. Relación entre variables 

Primero, se calcularon correlaciones entre la puntuación obtenida en el BAT-12, la puntuación 

en el JIS-8 y el CHASO (y sus 10 subdimensiones), y las variables laborales mencionadas 

anteriormente. Las correlaciones significativas se muestran en la Tabla 3. No se encontró una 

relación estadísticamente significativa entre la puntuación en el BAT-12 y la edad, el número de 

hijos o el rango salarial, ni tampoco entre las siguientes subdimensiones del CHASO: “Interactuar 

con las personas que me atraen”, “afrontar situaciones de hacer el ridículo”, y “defender los 

propios derechos”. 
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Tabla 3. Correlaciones significativas encontradas 

  BAT-12 

JIS-8 
Coeficiente de correlación 0,450 

Sig. (bilateral) 0,000 

CHASO 
Coeficiente de correlación -0,202 

Sig. (bilateral) 0,000 

Interactuar con desconocidos 
Coeficiente de correlación -0,103 

Sig. (bilateral) 0,025 

Expresar sentimientos 
positivos 

Coeficiente de correlación -0,096 

Sig. (bilateral) 0,038 

Afrontar las críticas 
Coeficiente de correlación -0,101 

Sig. (bilateral) 0,027 

Mantener la calma ante las 
críticas 

Coeficiente de correlación -0,299 

Sig. (bilateral) 0,000 

Hablar en público/interactuar 
con superiores 

Coeficiente de correlación -0,103 

Sig. (bilateral) 0,026 

Pedir disculpas 
Coeficiente de correlación -0,170 

Sig. (bilateral) 0,000 

Rechazar peticiones 
Coeficiente de correlación -0,198 

Sig. (bilateral) 0,000 

Número de horas trabajadas 
al día 

Coeficiente de correlación 0,118 

Sig. (bilateral) 0,010 

 

Seguidamente, se realizaron ANOVAS de 1 factor entre la puntuación en el BAT-12 y el resto de 

las variables de carácter nominal. Las únicas variables significativas fueron las horas extra 

(F=6,067; p=0,003) y la adaptación del horario laboral a los compromisos sociales o familiares 

(F=24,125; p=0,000). En cuanto a las horas extra, contrastes post hoc (Bonferroni), revelaron 

diferencias significativas entre aquellos que realizaban horas extra sin remunerar, y aquellos que 

o bien no realizaban horas extra, o las que realizaban les eran remuneradas. En cuanto a la 

adaptación del horario laboral a la vida privada, se encontraron diferencias significativas entre 

todos los subgrupos (muy bien, bien, no muy bien, mal). Finalmente, cabe destacar que la 

modalidad de trabajo no mostró diferencias significativas (F=0,292; p=0,747), por lo que no 

podemos concluir que exista una modalidad de trabajo que se asocie con una mayor probabilidad 

de desarrollar burnout. 

3.4. Modelo de regresión 

Por último, se realizó una regresión lineal múltiple teniendo en cuenta las variables que han 

resultado significativas, tanto cuantitativas como cualitativas (mediante codificación Dummy). Los 

predictores del modelo final de regresión se muestran en la Tabla 4, mientras que el ajuste del 

mismo se muestra en la Tabla 5. El modelo de regresión consigue explicar el 30,5% de la 

varianza (R2=0,305). En dicho modelo, las variables con mayor peso en la explicación del burnout 

son la incertidumbre laboral (JIS-8, β=0,340), un horario laboral que se ajuste muy bien a los 

compromisos fuera del trabajo (β=-0,354) y mantener la calma ante las críticas (β=-0,203). Por 
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otra parte, cabe destacar que simplemente la incertidumbre laboral por sí sola (JIS-8) explica el 

20,1% de la varianza (R2=0,201).  

Tabla 4. Regresión lineal múltiple 

 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

  

 B Desv. Error Beta t Sig. 

(Constante) 2,537 ,227  11,157 ,000 

JIS-8 ,036 ,004 ,340 8,230 ,000 

Mantener la calma ante las 
críticas 

-,044 ,009 -,203 -5,026 ,000 

Horario se ajusta muy bien -,542 ,101 -,354 -5,382 ,000 

Horario se ajusta bien -,394 ,094 -,275 -4,169 ,000 

Horario se ajusta mal ,211 ,105 ,094 2,015 ,044 

Horas trabajadas al día ,042 ,017 ,100 2,484 ,013 

 

Tabla 5. Resumen del modelog 

Modelo R R2 R2 ajustado 
Error estándar 

de la estimación 
Durbin-Watson 

1 ,450a ,203 ,201 ,62982  

2 ,491b ,241 ,237 ,61525  

3 ,520c ,271 ,266 ,60350  

4 ,546d ,298 ,292 ,59280  

5 ,554e ,307 ,300 ,58945  

6 ,560f ,313 ,305 ,58753 1,785 

a. Predictores: (Constante), JIS_8  
b. Predictores: (Constante), JIS_8, horario muy bien  
c. Predictores: (Constante), JIS_8, horario muy bien, Mantener la calma ante las críticas 
d. Predictores: (Constante), JIS_8, horario muy bien, Mantener la calma ante las críticas, horario bien 
e. Predictores: (Constante), JIS_8, horario muy bien, Mantener la calma ante las críticas, horario bien, horas 

trabajadas al día 
f. Predictores: (Constante), JIS_8, horario muy bien, Mantener la calma ante las críticas, horario bien, horas 

trabajadas al día, horario mal  
g. Variable dependiente: BAT_12       

4. Discusión 

Resumiendo los principales hallazgos, la hipótesis 1 se cumple parcialmente, pues ni el salario, 

ni la falta de remuneración de las horas extra realizadas, ni la modalidad de trabajo constituyen 

predictores significativos del síndrome de burnout. La hipótesis 2 se cumple en su totalidad, 

siendo la incertidumbre laboral un predictor significativo del síndrome de burnout. Finalmente, la 

hipótesis 3 se cumple parcialmente. Mientras que las habilidades sociales se relacionan 

negativamente con la presencia de burnout, tan solo el hecho de mantener la calma ante las 

críticas predice una menor probabilidad de desarrollar burnout. Así pues, cabe destacar que la 

mayoría de los resultados concuerdan con estudios previos.  
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En primer lugar, acerca de los factores de riesgo encontrados, varios autores ya encontraron un 

vínculo entre la incertidumbre laboral y la aparición de burnout (Blom et al., 2018; Jiang & Probst, 

2019). Además, en una revisión de 57 estudios longitudinales, De Witte et al. (2016) concluyeron 

una relación causal entre la incertidumbre laboral y el síndrome de burnout.  La explicación de 

esta relación puede radicar en la frustración que provoca una situación incontrolable (Warr et al., 

1987, citado en Llosa et al., 2018). De hecho, las expectativas de perder el trabajo y la pérdida 

real de empleo tienen un efecto similar en la salud mental de los empleados (Llosa et al., 2017; 

Vander Elst et al., 2016). No obstante, hay que destacar que se ha encontrado una relación entre 

la confianza en la gestión de la empresa y unos menores niveles de burnout y de incertidumbre 

laboral (Jiang & Probst, 2019), siendo este un posible factor protector. 

Sobre las horas trabajadas al día, se ha encontrado que cuanto mayor sea la jornada laboral, 

mayor es la probabilidad de desarrollar burnout. Sin embargo, estudios previos han encontrado 

que el aumento de las horas de trabajo no se asoció con la presencia de burnout (Mendelsohn 

et al., 2019). En cambio, otros autores han reportado un vínculo entre el número de horas trabajas 

a la semana y la presencia de burnout (Hu et al., 2016), si bien esta relación puede estar mediada 

por la percepción que tiene el trabajador de su carga de trabajo (Shirom et al., 2010). Asimismo, 

una mala adaptación del horario laboral a los compromisos sociales y familiares se puede 

entender como una interferencia entre la vida laboral y la privada. Esta interferencia se ha 

relacionado con la presencia de burnout (Amstad et al., 2011; Barriga Medina et al., 2021; Clough 

et al., 2020; Jerg-Bretzke et al., 2020), si bien algunos autores puntualizan que solo cuando el 

conflicto entre el trabajo y la familia es elevado (Shoman et al., 2021). Este conflicto influye en el 

síndrome de burnout, llevando a la persona a plantearse abandonar su trabajo (Blanco-Donoso 

et al., 2021). Una razón puede ser la cantidad de tiempo que las personas llegan a dedicar al 

trabajo fuera de su horario laboral (Terry & Woo, 2020), invadiendo así su vida privada. De hecho, 

se ha encontrado que la relación entre teletrabajo y burnout está muy mediada por la interferencia 

entre el trabajo y la vida privada (Maneechaeye, 2021). Por el contrario, un buen equilibrio entre 

la vida laboral y privada se ha relacionado con una menor probabilidad de desarrollar burnout 

(Ninaus et al., 2021), coincidiendo con los resultados presentados en este estudio. 

Por otra parte, la falta de remuneración de horas extra no resultó una variable predictora en el 

modelo de regresión. Acerca de esto, aunque se ha encontrado que las horas extra no pagadas 

se asocian a una menor satisfacción laboral (Delp et al., 2010) y a un mayor agotamiento 

emocional (Patrick & Lavery, 2007), no existen muchas investigaciones científicas al respecto. 

Asimismo, tampoco se ha podido vincular una modalidad de trabajo concreta con la aparición de 

burnout, si bien los estudios previos presentan resultados difusos. Mientras que Maneechaeye 

(2021) encontró una relación positiva entre el teletrabajo y la presencia de burnout, Arenas et al. 

(2022) señalaron que no había diferencias entre trabajadores y teletrabajadores en el riesgo de 

sufrir burnout. Además, una reciente revisión señala que existen pocos estudios 

metodológicamente concluyentes sobre cómo influye el teletrabajo en la salud de los empleados 
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(Lunde et al., 2022). Visto esto, son necesarios más estudios para comprender si el teletrabajo 

puede implicar una mayor probabilidad de desarrollar burnout.  

En segundo lugar, de nuevo, los factores de protección encontrados concuerdan con el 

conocimiento científico existente. Vista ya la importancia del equilibrio entre la vida laboral y 

privada, falta por clarificar el rol de las habilidades sociales en la aparición del síndrome de 

burnout. Estudios previos han relacionado negativamente las habilidades sociales de los 

trabajadores con el riesgo de desarrollar burnout (Lozano et al., 2020; Pereira-Lima & Loureiro, 

2017), lo cual coincide con lo propuesto por el modelo de vulnerabilidad por déficit de habilidades 

sociales (Segrin & Flora, 2000). No obstante, en este estudio, pese a que las habilidades sociales 

se han relacionado negativamente con la aparición de burnout, tan solo el hecho de mantener la 

calma ante las críticas resultó un predictor significativo en el modelo de regresión. Este tipo de 

comportamiento calmado podría conceptualizarse como un rasgo de personalidad, teniendo en 

cuenta además la relación positiva que existe entre impulsividad y burnout (Vévodovà et al., 

2020). Sin embargo, también podría entenderse como una subdimensión de la estabilidad 

emocional, siendo esta una de las variables protectoras más importantes frente al burnout 

(Alessandri et al., 2018). Aun así, sería más adecuado conceptualizar el hecho de mantener la 

calma ante las críticas como un ejemplo de asertividad, enfatizando la capacidad de aprendizaje. 

Desde luego, la asertividad, entendida como la capacidad para defender intereses y 

preocupaciones evitando comportamientos agresivos o pasivos (Omura et al., 2016), se ha 

consolidado como un factor protector frente al burnout (Jovanovic et al., 2018; Suzuki et al., 

2021). Además, se ha demostrado que los programas de entrenamiento en asertividad 

contribuyen a mejorar el compromiso laboral y el bienestar psicológico (Abdelaziz et al., 2020; 

Fuspita et al., 2018; Parray & Kumar, 2017).  

4.1. Implicaciones prácticas.   

De este estudio se desprenden importantes hallazgos y aplicaciones. Por una parte, la 

incertidumbre laboral, así como unas malas condiciones laborales (un gran número de horas 

trabajadas al día y un horario laboral que se ajuste mal a la vida privada), se han erigido como 

factores de riesgo del síndrome de burnout. Estas variables pueden ser muy comunes en 

aquellos empleos precarios, por lo que, para prevenir el síndrome de burnout, es necesario 

también abordar la precariedad laboral.  De esta manera, son imprescindibles acciones a nivel 

individual, organizacional y social. A nivel individual y organizacional, algunos autores 

recomiendan disponer de redes de apoyo y favorecer un buen clima laboral (Menéndez-Espina 

et al., 2019). A nivel social e incluso estructural, la cuestión es más compleja, hasta el punto de 

que algunos autores se preguntan cuán efectivas han sido las diferentes reformas laborales 

(Llosa et al., 2020). Una solución podría encontrarse en el salario mínimo interprofesional (SMI), 

el cual actualmente roza los 1000€ en España (La Moncloa, 2022). En Alemania, se encontró 

que la implantación del salario mínimo aumentó los salarios y no redujo el empleo, si bien 

pequeñas empresas o empresas poco eficientes pueden verse perjudicadas, al no sacar 
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rentabilidad debido al aumento de los salarios (Dustmann et al., 2022). En Estados Unidos, el 

aumento del salario mínimo se asoció con una reducción del riesgo de suicidio y de las 

diferencias socioeconómicas entre grupos (Kaufman et al., 2020). No obstante, en España existe 

cierta incertidumbre acerca del impacto del SMI (Barceló et al., 2021), aunque hay quien 

recomienda una subida gradual del SMI que permita estudiar los efectos generados (Kranz, 

2019). Sin embargo, es necesario citar a David Card, Premio Nobel de Economía en 2021 por 

sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo (The Nobel Price, 2021). El 1 de abril de 

1992, el salario mínimo de Nueva Jersey aumentó de 4.25$ a 5.05$ la hora. Al mismo tiempo, 

Card y Krueger (1993) realizaron un experimento natural en donde encuestaron a trabajadores 

de cadenas de comida rápida de Nueva Jersey y del este de Pensilvania (donde el salario mínimo 

no había cambiado), antes y después de la subida de salario en Nueva Jersey. Así, estos autores 

no encontraron ningún indicio de que la subida del salario mínimo redujera el empleo (Card & 

Krueger, 1993), valiendo estas investigaciones un Nobel que llegaría 29 años después.  

Finalmente, la prevención del burnout resulta esencial en las organizaciones, habiendo 

profundizado diversos metaanálisis en los distintos tipos de intervenciones frente al burnout. 

Maricuţoiu et al. (2016) identificaron intervenciones basadas en técnicas cognitivo-conductuales 

y en mejorar la relajación, las habilidades interpersonales o los conocimientos y habilidades 

relacionadas con el trabajo. Por su parte, Iancu et al. (2018), señalan la efectividad en profesores 

con burnout de las intervenciones basadas en mindfulness. No obstante, ambos autores señalan 

el pequeño efecto de estas intervenciones en la reducción de la sintomatología del burnout (Iancu 

et al., 2018; Maricuţoiu et al., 2016). Así pues, quizás sea más adecuado prevenir el burnout 

asegurando unas condiciones laborales adecuadas, teniendo en cuenta los factores de riesgo y 

protección encontrados en este estudio. 

4.2. Limitaciones e investigaciones futuras. 

Este estudio posee diversas limitaciones. En primer lugar, el BAT-12 no ha sido validado en 

población española, si bien los propios autores ponen a disposición una versión en castellano y 

en este estudio se han realizado análisis de fiabilidad y validez que permiten su utilización. Por 

otro lado, parte de la muestra ha sido reclutada mediante foros web, si bien algunos autores 

defienden la utilización de estos foros con fines de investigación, así como la fiabilidad y validez 

de sus datos (Jamnik & Lane, 2017). Además, los cuestionarios han sido autoadministrados. 

Finalmente, los predictores o factores de riesgo/protección encontrados no indican una relación 

causal en la aparición del síndrome de burnout, sino correlacional.  

Acerca de futuras líneas de investigación, resultaría adecuado continuar con el estudio del 

impacto de las condiciones laborales y salariales, y, sobre todo, de la precarización del trabajo, 

en el riesgo de desarrollar síndrome de burnout. Igualmente, serían altamente recomendables 

estudios longitudinales que evidencien las respuestas de los trabajadores frente a diferentes 

estresores y factores de riesgo. Por otro lado, es totalmente necesario realizar estudios de 
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validación del BAT en diferentes poblaciones y países, así como tener en cuenta la base teórica 

propuesta por Schaufeli y Taris (2005) para continuar en la comprensión del burnout.  

5. Conclusión  

El primer objetivo consistía en analizar el impacto de las condiciones laborales y salariales, así 

como de la modalidad de trabajo en el riesgo de desarrollar síndrome de burnout. Se hipotetizaba 

que unas malas condiciones laborales (como el elevado número de horas trabajadas al día, la 

realización de horas extra sin remunerar, y la interferencia del trabajo en la vida privada) y 

salariales (un menor salario) eran predictores significativos del burnout, actuando como factores 

de riesgo. Vistos los resultados, se puede concluir que un elevado número de horas trabajadas 

al día (como es el caso de jornadas laborales de amplia duración), y la interferencia del trabajo 

en la vida privada resultan predictores significativos del síndrome de burnout, siendo factores de 

riesgo. De esta manera, la hipótesis 1 se cumple parcialmente.  

El segundo objetivo era estudiar el peso de la incertidumbre laboral en el riesgo de desarrollar 

síndrome de burnout. Concretamente, se hipotetizaba que la incertidumbre laboral predecía 

significativamente la probabilidad de desarrollar burnout. En este caso, también se puede 

concluir que la incertidumbre laboral actúa como un predictor significativo del síndrome de 

burnout, consolidándose como un factor de riesgo. Así, la hipótesis 2 se cumple en su totalidad.   

El tercer objetivo consistía en analizar si las habilidades sociales de los trabajadores pueden ser 

un factor protector frente al síndrome de burnout. Se hipotetizaba que unas buenas habilidades 

sociales predecían significativamente una menor probabilidad de desarrollar burnout, actuando 

como factor protector. En base a los análisis de regresión, aunque las habilitades sociales se 

relacionan negativamente con la presencia de burnout, tan solo el hecho de mantener la calma 

ante las críticas predice significativamente una menor probabilidad de desarrollar burnout. De 

esta manera, la hipótesis 3 se cumple parcialmente.  

En resumen, parece evidente que para proteger la salud mental de los trabajadores es necesario 

tanto luchar contra la precariedad laboral, como desarrollar campañas preventivas o 

intervenciones dentro de la organización y asegurar unas condiciones laborales adecuadas.  
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