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Resumen

Se adaptó la versión venezolana de la Escala de Síndrome de Boreout para trabajadores mexicanos. 
Se incluyeron reactivos adicionales a la escala original, con el propósito de incorporar el factor de 
sobrecarga de trabajo imaginaria, el cual hace referencia a las principales estrategias pro-Boreout que 
dificultan la identificación del síndrome. El análisis de contenido mostró adecuación respecto a los 
aspectos lingüísticos y culturales de la versión original, arrojando el análisis factorial exploratorio de 
tres factores. De acuerdo con el agrupamiento de los reactivos, se replicaron dos de los tres factores 
originales y se incorporó el factor de sobrecarga de trabajo imaginaría. El análisis factorial confir-
matorio evidenció un buen ajuste a los datos. La consistencia interna se calculó mediante el alfa de 
Cronbach, obteniéndose un valor global de α = .81. Los hallazgos sugieren que la escala cuenta con 
propiedades psicométricas adecuadas para su aplicación en trabajadores mexicanos.
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Adaptation of the Boreout  
Syndrome Scale for Mexican Workers 

Abstract
The adaptation of the Venezuelan version of the Boreout Syndrome Scale for Mexican workers 

included additional items to the original scale with the purpose of incorporating the factor of imaginary 
work overload, which refers to the main pro-Boreout strategies that hinder the identification of the 
syndrome. Content analysis showed suitability regarding linguistic and cultural aspects of the original 
version, resulting in a three-factor exploratory factor analysis. According to the clustering of items, two 
of the original three factors were replicated, and the factor of imaginary work overload was incorporated. 
Confirmatory factor analysis demonstrated a good adjustment to the data. Internal consistency was 
calculated using Cronbach’s alpha, yielding an overall value of α = .81. The findings suggest that the 
scale has appropriate psychometric properties for its application in Mexican workers.

Keywords: 
Boreout Syndrome, Psychosocial Factors, Occupational Diseases, Job Boredom, Work Disinterest.
 

Adaptação da Escala de Síndrome de 
Boreout para trabalhadores mexicanos 

Resumo
Adaptou-se a versão venezuelana da Escala de Síndrome de Boreout para trabalhadores mexicanos 

na qual foram incluídos itens adicionais à escala original, com o propósito de incorporar o fator de 
sobrecarga de trabalho imaginária, que se refere às principais estratégias pró-Boreout que dificultam 
a identificação do síndrome. A análise de conteúdo mostrou adequação em relação aos aspectos 
linguísticos e culturais da versão original, com resultados do análise fatorial exploratória de três 
fatores. De acordo com o agrupamento dos itens, foram replicados dois dos três fatores originais e foi 
incorporado o fator de sobrecarga de trabalho imaginária. A análise fatorial confirmatória mostrou um 
bom ajuste aos dados. A consistência interna foi calculada usando o alfa de Cronbach, obtendo-se 
um valor global de α = .81. Os resultados sugerem que a escala possui propriedades psicométricas 
adequadas para sua aplicação em trabalhadores mexicanos.  

Palavras-chave: 
Síndrome de Boreout, Fatores psicossociais, Doenças ocupacionais, Tédio no 

trabalho, Desinteresse pelo trabalho.
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Introducción

En la literatura de salud ocupacional 
se ha utilizado el término de enfermedad 
ocupacional para referirse a aquellos 
padecimientos médicos o psicológicos 
que se presentan como consecuencia 
de las condiciones laborales a las que 
son expuestos los trabajadores. Dichas 
condiciones laborales hacen referencia 
a una variedad de circunstancias que 
van desde el contacto con químicos 
nocivos para la salud y el uso de ma-
quinaría insegura, hasta las condiciones 
psicosociales a las que se enfrentan los 
trabajadores (Organización Mundial de 
la Salud [OMS], 2022). Durante las últi-
mas décadas, la investigación en salud 
ocupacional ha permitido identificar que 
algunos factores psicosociales, como el 
estrés laboral, se encuentran entre las 
principales causas de accidentes e inca-
pacidades laborales, resultando en una 
relevante pérdida de productividad para 
las organizaciones (Gil-Monte, 2012). 
Además, se ha encontrado que las en-
fermedades ocupacionales de origen 
psicosocial repercuten negativamente 
en la calidad de vida de los trabajadores, 
en su comportamiento laboral innovador, 
así como en sus niveles de compromiso 
laboral (Espino-Orbegoso, 2020; Flores 
et al., 2013; Karatepe, & Kim, 2020; Öz-
sungur, 2020a; 2020b). Por ello, resulta 
necesario desarrollar métodos confiables 
para su detección e intervenciones efec-
tivas para su tratamiento (Diario Oficial 
de la Federación, 2018; Kompanje, 2018; 
Panagioti et al., 2017).

A pesar del incremento en el interés 
de los factores psicosociales, aún hay 
enfermedades ocupacionales descri-
tas en la literatura cuyo impacto no ha 

sido estudiado ampliamente y, hasta 
el momento, las investigaciones cons-
tan principalmente de análisis teóricos, 
mostrando cierta carencia de investi-
gaciones empíricas a nivel internacio-
nal. Un ejemplo de ello es el síndrome 
de boreout o síndrome de aburrimien-
to laboral (Abubakar et al., 2021). Este 
síndrome se refiere a una situación de 
aburrimiento crónico que resulta en un 
estado de desinterés por el trabajo, oca-
sionada por bajos niveles de exigencia 
laboral (Rothlin & Werder, 2009). Algunos 
de los síntomas del aburrimiento cróni-
co incluyen la sensación constante de 
fatiga, irritabilidad y pereza por realizar 
actividades que les resultan monótonas 
y carentes de sentido personal. Asimis-
mo, los trabajadores se sienten frustra-
dos debido a que su desempeño no es 
reconocido económica ni socialmente, 
y a que sus habilidades superan las re-
queridas para cumplir con las funciones 
de su puesto (i. e., infraexigencia labo-
ral; Daza et al., 2017). En consecuencia, 
suelen mostrar desinterés por el trabajo, 
utilizando el tiempo de la jornada labo-
ral para socializar con sus compañeros, 
atender asuntos personales, chatear en 
redes sociales o navegar en internet, de 
tal manera que estas distracciones les 
dificultan cumplir satisfactoriamente con 
sus actividades laborales (Gómez-Teno-
rio y Tapia-García, 2013).

Como es de esperarse, el síndrome 
de boreout resulta en una pérdida de 
productividad (Morán, 2017). Al respec-
to, es importante mencionar que, aun-
que la mayoría de las organizaciones 
monitorean constantemente la producti-
vidad de sus trabajadores, la presencia 
del síndrome suele ser difícil de detec-
tar (Cabrera, 2014). Esto se debe a que 
algunos de los trabajadores que pre-
sentan el síndrome utilizan estrategias 
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pro-Boreout con el objetivo de disimular 
su pérdida de productividad y evitar que 
les sean asignadas actividades adicio-
nales (Rothlin & Werder, 2009). Dichas 
estrategias suelen utilizarse cuando los 
trabajadores son observados por sus 
superiores o por compañeros de traba-
jo. Entre las más frecuentes se presen-
tan: la estrategia de los documentos, en 
la cual los empleados fingen estar ago-
biados por el trabajo frente un cúmulo 
de documentos físicos o digitales; la es-
trategia del ruido que involucra exagerar 
las tareas que se están realizando, lla-
mando la atención de otros para parecer 
ocupados; la estrategia del pseudo-Bur-
nout, en la que los trabajadores hacen 
comentarios sobre su supuesta sobre-
carga de trabajo y la estrategia de com-
presión que se caracteriza por termi-
nar las actividades sin notificar a otros, 
evitando así que se le sean asignadas 
tareas adicionales. Debido a que las es-
trategias pro-Boreout dificultan la identi-
ficación del síndrome, resulta indispen-
sable contar con métodos de evaluación 
que sean sensibles a la ocurrencia de 
tales estrategias con el objetivo de rea-
lizar una detección oportuna del síndro-
me al interior de las organizaciones.

Las condiciones laborales a las que 
se enfrentan los trabajadores mexicanos 
suelen contar con salarios bajos, pobre 
reconocimiento social, falta de promo-
ción y plan de carrera, así como con 
jornadas laborales prolongadas e inflexi-
bles que resultan monótonas. Asimismo, 
se estima que los mexicanos trabajan 
anualmente un promedio de 500 horas 

más que los trabajadores de otros paí-
ses y reciben menos días de vacaciones 
al año respecto a otros países miem-
bros de la OCDE (Villavicencio-Ayub et 
al., 2015). Esto sugiere que el síndrome 
de boreout podría presentarse en las or-
ganizaciones mexicanas, no obstante, 
la limitada oferta de instrumentos psico-
métricos ha dificultado su identificación.

Uno de los instrumentos diseñados 
para evaluar el síndrome de aburrimien-
to laboral es la Escala de Síndrome Bo-
reout de Cabrera (2014), validada para 
población venezolana. La escala mide 
los tres principales factores del síndro-
me descritos por Rothlin y Werder (2009) 
y cuenta con adecuadas propiedades 
psicométricas (α = .86). Además, ha 
sido la escala más usada para realizar 
investigaciones sobre el síndrome en 
Latinoamérica (Morales, 2021). A pesar 
de ello, la escala de Cabrera, así como 
las adaptaciones derivadas de esta, ca-
recen de reactivos que evalúen las es-
trategias pro-Boreout, con las que el sín-
drome suele pasar desapercibido.

Debido a la pérdida de productividad 
asociada al síndrome, así como a su im-
pacto en la salud mental de quienes lo 
padecen, surge la necesidad por desa-
rrollar métodos válidos y confiables para 
su detección oportuna. Por ello, el pro-
pósito de la presente investigación fue 
adaptar la Escala de Síndrome Boreout 
de Cabrera para población mexicana, 
incorporando reactivos que evalúen 
las estrategias descritas para detectar 
pro-Boreout.
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Método

Diseño
Se realizó un estudio ex post facto.

Participantes
Participaron cien trabajadores de Ciu-

dad de México, los cuales fueron selec-
cionados por cuota, considerando como 
criterios de inclusión el ser mexicanos, 
estar laborando actualmente y tener más 
de 18 años. El 51% de los participantes 
fueron mujeres y el rango de edad fue 
de 20 a 63 años, siendo solteros el 65% 
de ellos. El 65% de los participantes re-
portó contar con estudios de licenciatura 
y el 29% de bachillerato. El 49% de los 
participantes ocupaban puestos medios 
y el 37 % puestos operativos. El 72% de 
ellos pertenecía al sector privado.

Instrumentos
Se utilizó la Escala de Síndrome de 

Boreout (Cabrera, 2014). El instrumento 
evalúa los principales factores descritos 
por Rothlin y Werder (2009): aburrimiento 
en el trabajo (seis reactivos), desinterés 
en el trabajo (seis reactivos) e infraexi-
gencia laboral (seis reactivos). Cada 
reactivo cuenta con cinco opciones de 
respuesta en una escala tipo Likert que 
va desde nunca, pocas veces, algunas 
veces, muchas veces y siempre. La con-
sistencia interna de la escala es de α = 
.86. De acuerdo con el instrumento, el 
aburrimiento laboral se refiere a un esta-

do de desgano, duda y desorientación, 
porque el trabajador “no sabe qué ha-
cer” durante todo el día o buena parte 
de la jornada laboral. El desinterés por el 
trabajo consiste en la ausencia de iden-
tificación con el trabajo, bajo interés por 
lo que representa la empresa y por su 
propia situación dentro de la organiza-
ción, no preocupándole ni si quiera pro-
mociones o ascensos dentro de esta. Fi-
nalmente, la infraexigencia laboral hace 
referencia al sentimiento ante la capaci-
dad de poder rendir más en el trabajo de 
aquello que le exige la empresa o su su-
perior; porque sus habilidades superan 
las tareas que le son asignadas, o por 
la cantidad de tareas que se le asignan.

Procedimiento
Para realizar la adaptación de la es-

cala se retomaron los reactivos que 
conforman la escala de Cabrera (2014). 
Además de los reactivos correspondien-
tes a la escala original, se formularon 
reactivos para la incorporación de la 
sobrecarga de trabajo imaginaria como 
cuarto factor, construido a partir de las 
principales estrategias pro-Boreout: 
pseudo-Burnout, documentos, HOL, rui-
do y compresión descritas por Rothlin y 
Werder (2009). La sobrecarga de trabajo 
imaginaria se refiere a aquellas acciones 
que los trabajadores realizan para simu-
lar que están ocupados en el trabajo y 
cuya consecuencia es evitar que les 
asignen tareas adicionales. Se evaluó 
la validez de contenido de los reactivos 
propuestos, sometiéndolos al juicio de 
tres psicólogos con posgrado, expertos 
en salud ocupacional, psicología orga-
nizacional y recursos humanos. A partir 
del jueceo, se realizaron ajustes en la 
redacción de los reactivos. La primera 
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versión del instrumento se conformó por 
cuarenta y nueve reactivos en total: ocho 
reactivos para aburrimiento laboral, siete 
reactivos para desinterés por el trabajo, 
seis reactivos para infraexigencia laboral 
y veintiocho reactivos para sobrecarga 
de trabajo imaginaria.

Los reactivos contaron con cuatro op-
ciones de respuesta en una escala tipo 
Likert que va desde nunca, casi nunca, 
casi siempre y siempre. Se realizó un 
piloteo aplicando el instrumento a 30 
trabajadores, con el cual se realizaron 
ajustes de redacción para la versión de 
aplicación del instrumento, consideran-
do los comentarios de los participantes. 
Finalmente, el instrumento se aplicó a 100 
trabajadores: 52 de los participantes res-
pondieron de manera manual utilizando 
lápiz y papel, 36 mediante la plataforma 
OnlineEncuestas.com y 12 por llamada 
telefónica. Los datos que se recabaron 
fueron de carácter sociodemográfico y 
de percepción, por lo que su descrip-
ción general en el presente manuscrito 
no supone riesgo alguno para los parti-
cipantes. En todos los casos, se les ex-
plicó previamente a los participantes que 
se mantendría la confidencialidad de la 
información recabada y que esta sería 
utilizada exclusivamente con fines inves-
tigativos. Dicha información fue solicitada 
con previo consentimiento informado, de 
manera privada, y es presentada de tal 
manera que no es posible identificar a los 
participantes. Al finalizar la aplicación, se 
agradeció su participación.

Análisis de datos
Para evaluar la capacidad discrimi-

nativa de los reactivos, analizar la ma-
triz de correlaciones, conducir el análi-

sis factorial exploratorio (AFE) y calcular 
la fiabilidad de la escala se utilizaron la 
prueba t de Student para muestras inde-
pendientes, la prueba de esfericidad de 
Barttlet, la medida de adecuación mues-
tral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el alfa 
de Cronbach. El AFE se realizó median-
te el método de componentes principa-
les con rotación varimax. El ajuste de 
los datos con la estructura factorial se 
evaluó mediante: χ2, CMIN/DF, el error 
de aproximación cuadrático medio (RM-
SEA), el índice de ajuste comparativo 
(CFI) y el índice de ajuste Tucker-Lewis 
(TLI). Con base en los criterios de Mar-
sh et al. (2004), se consideraron valores 
de RMSEA cercanos a .06, así como va-
lores de CFI y TLI cercanos a .90 como 
indicadores de ajuste aceptable dado 
el tamaño de la muestra (Lance et al., 
2006; Iacobucci, 2010). Los análisis es-
tadísticos se llevaron a cabo mediante 
los programas SPSS en su versión 22.0 
y con AMOS 24.0.

Resultados
Se compararon los grupos extre-

mos al respecto de la puntuación total 
de la prueba mediante la prueba t de 
Student. Se encontró que los reactivos 
evidenciaron una capacidad discrimina-
tiva con p < .001. Asimismo, se calculó 
la adecuación muestral (KMO = .77) y 
la prueba de esfericidad de Barttlet (χ2 
(91) = 398.06, p < .001), para analizar la 
matriz de correlaciones. De acuerdo con 
los análisis, se concluyó que la matriz de 
la que se partía era adecuada para con-
ducir un análisis factorial. El AFE obtuvo 
una estructura de tres factores con 14 
reactivos en total, explicando el 53,3% 
de la varianza. La escala quedó confor-
mada por los factores desinterés por el 
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trabajo (tres reactivos), infraexigencia la-
boral (cuatro reactivos) y sobrecarga de 
trabajo imaginaria (siete reactivos). De-
bido a los bajos niveles de asociación 
con la estructura factorial, los reactivos 

originales de aburrimiento laboral del ins-
trumento de Cabrera (2014) fueron elimi-
nados. En la tabla 1 se muestra el agru-
pamiento de los reactivos y la varianza 
explicada por cada factor.

Tabla 1. 
Varianza explicada por los factores de la Escala

# Reactivo Varianza explicada por factor

5 Puedo dar más de lo que el jefe me exige 
Desinterés por el trabajo

10,4%
2 La cantidad de trabajo que tengo va de acuerdo con mi capacidad

10 Si estoy ocupado en actividades ajenas al trabajo trato de que nadie lo note

3 Solicito a mi jefe más tiempo del necesario para realizar un trabajo

Sobrecarga de trabajo imaginaria
31,5%

4 Me preocupo en hacer con un nivel de excelencia mis actividades en el trabajo

9 Si puedo evadir por un tiempo la responsabilidad de una tarea laboral me siento relajado 

11 Puedo pasar horas sin saber qué hacer en el trabajo

14 Dejo documentos sin revisar o correos por varios días

13 Me quedo más tiempo en el trabajo, aunque ya no tenga nada que hacer

12 En el trabajo ocupo tiempo para proyectos personales 

1 Prefiero platicar con mis compañeros que hacer mi trabajo

Infraexigencia laboral
11,4%

6 Hago pausas largas mientras realizo un proyecto

7 Si me atraso en un proyecto en equipo culpo a mis compañeros

8 Cuando salgo del trabajo procuro cargar documentos para aparentar que tengo mucho 
trabajo

Fuente: Elaboración propia.

Con el objetivo de evaluar el modelo 
tridimensional obtenido, se condujo un 
análisis factorial confirmatorio. En la fi-
gura 1 se muestra el modelo propuesto, 
mostrando valores de ajuste adecuados 

de acuerdo con el tamaño de la mues-
tra: χ2 (74) = 114.87, p < .01; CMIN/DF 
= 1.552; p < .01; RMSEA = .07, CFI = 
.88, TLI = .85 (Lance et al., 2006; Marsh 
et al., 2004; Iacobucci, 2010).
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Figura 1. 
Modelo de estructura factorial de la Escala de Boreout

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenida la estructura facto-
rial, se calculó la confiabilidad del instru-
mento mediante el análisis de consis-
tencia interna, a través del índice alfa de 
Cronbach. El análisis se realizó de ma-
nera global para la escala y se obtuvo un 
valor adecuado de α = .81. Además, se 
calculó la consistencia interna para cada 
uno de los componentes: desinterés por 
el trabajo (α = .47), infraexigencia la-
boral (α = .60) y sobrecarga de trabajo 
imaginaria (α = .83). Finalmente, se cal-
cularon los valores de clasificación de la 
escala mediante el uso de percentiles. 
De acuerdo con el análisis, una puntua-
ción global dentro de un rango de cero 
a 13 se consideró como un nivel mínimo 
del síndrome, con valores de 14 a 26 un 
nivel bajo, con valores de 27 a 40 un ni-
vel medio y con valores de 41 a 56 un 
nivel alto.

Discusión

El síndrome de boreout es una en-
fermedad ocupacional que deteriora el 
funcionamiento de las organizaciones 
y afecta negativamente a quienes lo 
padecen. A pesar de las repercusiones 
asociadas al síndrome, su detección ha 
sido limitada debido, en gran medida, 
a la carencia de métodos culturalmente 
adaptados para su evaluación (Fernán-
dez, 2017). Por ello, la presente inves-
tigación tuvo como objetivo adaptar la 
Escala de Síndrome de Boreout de Ca-
brera (2014) para una población mexi-
cana. La adaptación corroboró dos de 
los tres factores del instrumento original 
(desinterés por el trabajo e infraexigencia 
laboral) e incorporó el factor de sobre-
carga de trabajo imaginaria. De acuerdo 
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con los análisis realizados, el instrumen-
to cuenta con las propiedades psicomé-
tricas pertinentes para su aplicación con 
trabajadores mexicanos. La principal 
ganancia de la presente escala sobre la 
original es que incluyó la sobrecarga de 
trabajo imaginaria como indicador de las 
conductas que enmascaran la presen-
cia del síndrome de aburrimiento laboral 
(Rothlin & Werder, 2009).

De acuerdo con la revisión de la li-
teratura publicada al momento de rea-
lizar el presente trabajo, este es el pri-
mer instrumento psicométrico en validar 
reactivos para evaluar la presencia de 
las estrategias pro-Boreout mediante 
el modelamiento con ecuaciones es-
tructurales. La adaptación de la escala 
que aquí se describe pretende funcionar 
como un método válido y confiable para 
la evaluación del síndrome en diversas 
organizaciones mexicanas, permitiendo 
identificar a aquellos trabajadores que 
lo presentan y, en consecuencia, deter-
minar las condiciones específicas en las 
que ocurre. Al respecto, será importante 
considerar que la mayoría de los parti-
cipantes con los que se validó la escala 
laboraban en el sector privado y que la 
estructura de los reactivos hace referen-
cia principalmente a situaciones relacio-
nadas con actividades de oficina, por lo 
cual se sugiere aplicar el instrumento, 
principalmente, a trabajadores que cum-
plan con dichas características.

Algunos de los posibles cursos de 
acción consistirían en generar nuevos 
reactivos para ampliar el rango de ac-
tividades laborales evaluadas, con el 
objetivo de aumentar el alcance de la 
escala. De la misma manera, se podría 
incrementar el tamaño de la muestra y 
replicar el procedimiento con trabajado-
res mexicanos de otros estados del país 

para aumentar la representatividad de la 
escala, pues en el presente trabajo solo 
se contó con la participación de cien tra-
bajadores de la Ciudad de México. Asi-
mismo, será necesario realizar estudios 
que aporten más evidencias y, con ello, 
corroborar la validez de la escala, ade-
más de tener mayor análisis de cómo es 
que se comporta el factor de aburrimiento 
laboral, pues en la presente adaptación 
el factor no contó con las características 
psicométricas suficientes para incluirse 
en la escala, incluso cuando los reactivos 
que lo conformaron fueron culturalmente 
adaptados de los previamente validados 
en la escala de Cabrera (2014). Este he-
cho plantea la posibilidad de que existan 
variaciones culturalmente relevantes so-
bre la vivencia y manifestación del síndro-
me entre los trabajadores venezolanos y 
mexicanos. Sin embargo, para probar 
esta hipótesis, sería necesario realizar 
estudios empíricos que comparen dichas 
diferencias (Vilotta et al., 2019).

En México, la investigación en salud 
ocupacional continúa siendo escasa 
comparada con la que se produce en 
países desarrollados. Este hecho difi-
culta obtener información clara sobre las 
condiciones laborales a las que se expo-
nen los trabajadores y en consecuencia 
se ignoran los efectos de las diferentes 
formas de gestión humana sobre la sa-
lud mental de los empleados, limitando 
el desarrollo de estrategias organizacio-
nales que favorezcan el bienestar psico-
lógico. En respuesta a esta limitación, 
la presente escala pretende propiciar 
el desarrollo de investigaciones que 
permitan evaluar los efectos de las en-
fermedades ocupacionales sobre varia-
bles psicológicas como calidad de vida 
y satisfacción laboral, con el objetivo de 
desarrollar estrategias organizacionales 
dirigidas a su promoción y a la preven-
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ción de diversos trastornos que inciden 
en el bienestar y salud ocupacional. 
Además, la presente escala podría uti-
lizarse en estudios correlacionales para 
identificar si algunas características per-
sonales funcionan como factores pro-
tectores (e. g., resiliencia) o factores de 
riesgo (e. g., cinismo) para el síndrome, 
tal como se ha reportado en otras en-
fermedades ocupacionales (i. e., síndro-
me de burnout; Villavicencio-Ayub et al., 
2015). Esto permitiría no solo desarrollar 
intervenciones generales para la organi-
zación, sino adaptarlas a nivel individual 
cuando resulte necesario.

Debido a lo anterior y en un contexto 
más actual, refiriéndonos a la pandemia 
por COVID-19 que aceleró el desarrollo 
de nuevas formas de trabajo en modali-
dad híbrida y a distancia, recientemente 
la OMS y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) (2021) publicaron un 
informe técnico en donde se enfatiza 
en la importancia de proteger la salud 
de quienes trabajan a distancia. En di-
cho comunicado se resumen algunos 
de los nuevos cambios organizaciona-
les derivados del teletrabajo en materia 
de salud ocupacional. Al respecto, se 
menciona que algunas de las ventajas 
del teletrabajo son la mejora del equili-
brio entre la vida laboral y la personal, 
la posibilidad de tener un horario flexi-
ble al disminuir el tiempo requerido en el 
desplazamiento cotidiano, lo cual puede 
mejorar el bienestar de los trabajadores.

En ese sentido, es posible que el tele-
trabajo atenúe los efectos del síndrome 
de boreout. Futuras investigaciones de-
terminarán los beneficios específicos de 
la modalidad de trabajo sobre el desa-
rrollo y mantenimiento de enfermedades 
ocupacionales. Asimismo, será necesa-
rio considerar que las nuevas modalida-

des de trabajo requieren planificación 
y políticas de seguridad adecuadas, 
debido a que el paso a otras dinámi-
cas organizacionales también puede 
repercutir de manera significativa en la 
salud médica y psicológica de los traba-
jadores (OMS & OIT, 2021). Por ejemplo, 
pasar gran parte del día en una misma 
posición frente a una computadora pue-
de resultar en lesiones musculoesquelé-
ticas. Recientemente, Grandón (2020) 
reportó una relación entre los factores 
de riesgo ocupacional biomecánicos y 
el dolor de cuello con el síndrome de bo-
reout. Por ello, resulta importante incor-
porar estrategias de salud ergonómica 
para el teletrabajo.

Otros de los posibles riesgos de las 
nuevas modalidades laborales son el 
aislamiento, el agotamiento y la depre-
sión. Ante estas amenazas, se ha esta-
blecido el “derecho a la desconexión” 
con el cual se evita solicitar a los emplea-
dos trabajar fuera del horario laboral pre-
viamente establecido, sin repercusión 
alguna. En este contexto, es importante 
destacar que, culturalmente, el patrón 
característico del síndrome de burnout 
suele ser más “políticamente correcto” 
que el patrón característico del síndrome 
de boreout. Al respecto, puede consul-
tarse a Abubakar et al. (2021) para una 
revisión de ambos síndromes. La ga-
rantía del derecho a la desconexión es 
crucial en las organizaciones de países 
como México en donde las condiciones 
laborales suelen promover una sobre-
carga de trabajo que frecuentemente 
resulta en el desarrollo del síndrome de 
burnout (Villavicencio-Ayub et al., 2015).

Las organizaciones deberán adaptar 
las estrategias de evaluación, preven-
ción e intervención en enfermedades 
ocupacionales a las nuevas condiciones 
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laborales, considerando las recomenda-
ciones de la OMS y la OIT (2021). En el 
caso del síndrome de boreout, cuando 
el trabajo sea presencial, será impor-
tante incluir métodos de observación di-
recta que permitan registrar algunas de 
las conductas (e. g., chatear) relaciona-
das con el síndrome, con la finalidad de 
complementar la información recabada 
mediante instrumentos psicométricos. 
Además, se deberán incorporar indica-
dores de productividad, como el cumpli-
miento de metas en plazos determina-
dos, con el objetivo de contar con una 
evaluación exhaustiva del fenómeno. 
En el caso del teletrabajo, esto podría 

requerir el uso de un software especia-
lizado para monitorear la productividad 
de los trabajadores a la distancia. Sin 
embargo, su utilización deberá seguir 
lineamientos éticos y legales para lle-
var a cabo una gestión del desempeño 
responsable, respetando el derecho a la 
desconexión para prevenir un ritmo de 
trabajo excesivo que contribuya al de-
sarrollo del síndrome. Finalmente, será 
necesario seguir investigando las varia-
bles que contribuyen al desarrollo de en-
fermedades ocupacionales para poder 
desarrollar intervenciones efectivas para 
su tratamiento y prevención en las orga-
nizaciones.
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