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RESUMEN 

El máximo objetivo de la formación académica se fundamenta en el desarrollo integral del ser 

humano en busca de su aporte a la sociedad; sin embargo, este desarrollo puede verse perjudicado 

durante la formación universitaria por afectaciones psicofisiológicas como el burnout, debido a 

la carencia de competencias requeridas por los diversos cambios que se generan durante este 

proceso. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue estudiar la presencia de burnout y 

resiliencia en estudiantes de psicología y psicopedagogía de la Universidad Técnica del Norte de 

la ciudad de Ibarra, aplicando el Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) y el 10- 

ítem Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC-10), a través de una metodología de carácter 

cuantitativo-cualitativo, no experimental, de corte transversal y, de alcance exploratorio, 

descriptivo y correlacional; en donde el universo estudiado fue un total de 429 alumnos y alumnas 

pertenecientes al período académico septiembre 2022 – febrero 2023. Como resultados, utilizando 

los percentiles 33 y 66 se encontró que el 42,89% de participantes presentó niveles bajos de 

agotamiento emocional, el 37.06% niveles bajos de apatía por los estudios, el 38,23% niveles 

bajos de eficacia académica y el 37,06% niveles medios de resiliencia; mientras que, utilizando la 

prueba de hipótesis Chi Cuadrado se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre 

agotamiento emocional y resiliencia (p= 0,000 ), apatía por los estudios y resiliencia (p= 0,002 ) 

y, eficacia académica y resiliencia (p= 0,000 ). Así también, se concluyó que la aplicación de una 

guía práctica de estrategias de promoción de salud mental, estructurada de manera didáctica y 

concreta, servirá para evitar el desarrollo de burnout académico y fortalecer la capacidad de 

resiliencia en las y los participantes. 

Palabras clave: Burnout, resiliencia, universidad. 
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ABSTRACT 

The maximum objective of academic training is based on the integral development of the human 

being in search of its contribution to society; however, this development can be affected during 

university education by psychophysiological affectations such as burnout, due to the lack of skills 

required by the various changes that are generated during this process. Therefore, the objective 

of this research was to study the presence of burnout and resilience in psychology and 

psychopedagogy students of the Universidad Técnica del Norte in the city of Ibarra, applying the 

Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) and the 10-item Connor-Davidson 

Resilience Scale (CD-RISC-10), through a quantitative-qualitative, non-experimental, cross- 

sectional methodology with an exploratory, descriptive and correlational scope; where the 

universe studied was a total of 429 students belonging to the school year September 2022 - 

February 2023. As results, using the 33rd and 66th percentiles, it was found that 42.89% of 

participants presented low levels of emotional exhaustion, the 37.06% presented low levels of 

apathy for studies, 38.23% presented low levels of academic efficacy and 37.06% presented 

medium levels of resilience; while, using the Chi Square hypothesis test, a statistically significant 

difference was found between emotional exhaustion and resilience (p= 0.000), apathy for studies 

and resilience (p= 0.002) and academic efficacy and resilience (p= 0.000). Likewise, it was 

concluded that the application of a practical guide to mental health promotion strategies, 

structured in a didactic and concrete way, will serve to prevent the development of academic 

burnout, and strengthen the resilience of the participants. 

 
Keywords: Burnout, resilience, university. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios inducidos por una nueva etapa de formación académica se acompañan de 

altas expectativas y desafíos cada vez más exigentes en el entorno académico 

contemporáneo. Sumándose a esto, la presencia de metodologías educativas obsoletas, 

procesos desorganizados y carencias socioemocionales se hace evidente la existencia de 

estados perjudiciales para el estudiantado, como lo es el burnout académico. Este 

fenómeno, caracterizado por el agotamiento emocional, la desinteresada actitud hacia los 

estudios y la disminución en la eficacia académica no solo impacta la calidad de vida de 

los estudiantes en general, generando consecuencias negativas para la educación en su 

conjunto, sino que también plantea cuestionamientos cruciales acerca del bienestar de 

aquellos que se preparan para guiar y brindar apoyo a otros individuos en su desarrollo. 

Esto es particularmente relevante en el caso de estudiantes de psicología y 

psicopedagogía. 

 

En paralelo, la resiliencia emerge como base protectora para la salud mental, al ser 

reconocida como la capacidad para afrontar y superar desafíos con flexibilidad y fortaleza 

emocional, más aún para aquellos inherentes a esta área temática. Por lo tanto, el presente 

estudio se enfoca en analizar el fenómeno del burnout académico y el papel crucial que 

puede poseer la resiliencia en relación con este, dentro del contexto universitario. 

En este sentido, el objetivo principal de este estudio es investigar la presencia de burnout 

y resiliencia en estudiantes de psicología y psicopedagogía. Para lograr esto, se pretende 

identificar los niveles de burnout y resiliencia según el sexo de los participantes, así como 

determinar la correlación existente entre los niveles de burnout y los niveles de resiliencia 

que se observen en ellos. Esta investigación se justifica por la persistente falta de 

comprensión profunda sobre el síndrome de burnout y su relación con la salud mental, a 

pesar de la creciente conciencia sobre estos temas. Además, se busca explorar cómo la 

resiliencia puede influir en la evolución y consecuencias del burnout, particularmente en 

los entornos educativos y en las disciplinas mencionadas. 

 

De manera consecuente, es esencial aportar al saber brindando una base sólida para la 

implementación de estrategias de fortalecimiento y cuidado del equilibrio mental junto a 

la promoción de una formación de calidad en la cual la educación se encamine en el 

forjamiento de personas capacitadas desde una perspectiva de responsabilidad científica 

y social. 

 

Ciertamente, este estudio se enfrenta a varios desafíos entre los cuales se encuentran, 

principalmente: la barrera para divulgar problemas de salud psicológica, especialmente 

en el ámbito académico; y, la predisposición para participar en estudios de índole 

científica, aspectos para tener en cuenta en una próxima investigación dentro del mismo 

contexto. 
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En definitiva, dando por sentado lo expuesto a lo largo de esta rigurosa investigación, se 

han identificado y examinado una serie de resultados y descubrimientos que aportan 

claridad sobre el fenómeno del burnout académico y la capacidad de resiliencia en 

estudiantes universitarios de psicología y psicopedagogía. Al estudiar el burnout 

académico, se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis que abarca desde la evolución 

histórica del término hasta la definición adoptada para este estudio, pasando por la 

identificación de sus síntomas y los factores de riesgo conexos, además de la 

consideración de dos de las teorías preeminentes para esta investigación. En cuanto a la 

exploración de la capacidad de resiliencia en estudiantes, se ha profundizado en el uso 

del término en diferentes ámbitos científicos, su definición específica, los factores que 

contribuyen a su cultivo y fortalecimiento, las manifestaciones que presenta y los modelos 

teóricos clave que sustentan este estudio. Además, a lo largo de esta investigación, han 

aflorado patrones y conexiones notables entre el burnout académico y la resiliencia, en 

los cuales la disciplina de psicología se distingue por su destacada capacidad resiliente en 

comparación con la psicopedagogía, destacando la disminución del riesgo de 

experimentar burnout. Finalmente, abordando cuestiones fundamentales, como los 

niveles de burnout y resiliencia según sexo en estudiantes de psicología y psicopedagogía 

en la Universidad Técnica del Norte; y, explorando la correlación existente entre los 

niveles de burnout y resiliencia identificados, se ha obtenido nuevas perspectivas y un 

entendimiento más profundo acerca de la salud mental, el comportamiento humano y el 

desarrollo social. En síntesis, se puede mencionar que en esta introducción se anticipan 

los resultados más sobresalientes obtenidos y una vista previa de cómo estos hallazgos 

contribuirán al corpus de conocimiento existente en el campo de la psicología. 

A continuación, la presente tesis se organiza en cuatro capítulos. En el capítulo I, se 

plantea el marco teórico de la investigación, mismo que se encuentra estructurado por un 

conglomerado de literatura científica, plasmada desde una perspectiva deductiva y 

enmarcada desde un panorama biopsicosocial, sobre el burnout académico, la resiliencia 

y su relación en contextos universitarios. El capítulo II, detalla la metodología aplicada 

para dar respuesta a las preguntas de investigación, las características cualitativas – 

cuantitativas de las y los participantes, y el procedimiento general para el análisis de 

datos. El capítulo III, expone los resultados referentes a los niveles bajos, medios y altos 

de las tres dimensiones del burnout y de la resiliencia, diferenciados por sexo y carrera; 

así como los resultados referentes a la correlación entre cada una de las dimensiones del 

burnout y la resiliencia. El capítulo IV, plantea una guía práctica para estudiantes 

universitarios, basada en los resultados obtenidos en la presente investigación, cuya 

finalidad es la promoción de la salud mental. Y finalmente, se presentan las conclusiones 

y recomendaciones, basadas en modelos teóricos conceptuales de personajes clave en esta 

temática, para futuras investigaciones y prácticas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Burnout académico 

1.1.1. Resumen cronológico de la evolución del término 

El estudio del burnout académico tiene sus inicios con el análisis directo del burnout, en 

el escenario legal de California durante la década de 1970. Dentro del gremio legal 

comenzaron a surgir preocupaciones sobre la salud mental y el bienestar de los abogados, 

puesto que se estaban observando niveles alarmantes de estrés y desgaste entre los 

profesionales del derecho (Schaufeli et al., 1993). 

En base a este contexto, el psicoterapeuta de origen alemán Herbert Freudenberger (1974) 

empezó a notar patrones recurrentes de agotamiento extremo y desgaste emocional, tanto 

en sus pacientes abogados como en otros profesionales y voluntarios con alta demanda 

laboral, acuñando el término ‘‘burnout’’ (expuesto en paralelo por la psicóloga Christina 

Maslach) a la experiencia que afectaba a este grupo de personas. 

La palabra burnout es un anglicismo proveniente de la raíz indoeuropea bhreu (burn) que 

significa quemar, y de la raíz protoindoeuropea úd (out) que significa totalmente, lo cual 

hace referencia a ‘‘estar totalmente quemado/a’’ (Watkins, 2011). En este caso, 

Freudenberger utilizó el término para ilustrar cómo las altas demandas laborales podían 

dejar a las personas sintiéndose física y emocionalmente exhaustas; marcando la pauta 

para que la comunidad médica y psicológica comenzara a brindar reconocimiento a este 

fenómeno dentro de las profesiones de ayuda y cuidado de la salud, e introdujeran el 

concepto de burnout asistencial. 

En la década de 1980 se amplía el enfoque del burnout a otros campos laborales, como la 

enseñanza, y se asocia su causa al estrés (Maslach & Jackson, 1981). El estrés es una 

reacción psicofisiológica que se presenta ante situaciones que pueden ser consideradas 

excesivamente demandantes o amenazantes para la supervivencia humana, cuando dicha 

reacción es eficaz para la adaptación al medio, el término que se emplea es euestrés; al 

contrario, si dicha reacción resulta ser perjudicial para la adaptación, el término que se 

emplea es disestrés (García et al., 2011; Vales, 2011). Desde esta perspectiva, cuando el 

disestrés se mantiene de forma constante alcanza un nivel crónico de funcionamiento que 

genera un conjunto de afecciones físicas, psicológicas y sociales conocidas como 

síndrome de burnout, laboral en este punto de la historia. 

A partir de esto, durante los próximos diez años, las investigaciones plasman su encuadre 

en identificar tanto los factores de riesgo como los factores protectores del burnout, 

explorando las diversas dimensiones conductuales del síndrome (Álvarez et al., 1993; 

Portero & de Los Fayos, 1998; Arranz et al., 1999). 

Mientras que, a inicios del siglo XXI se reconocen los efectos del burnout en una nueva 

área: la académica, especialmente en estudiantes y profesionales de la educación, dando 

como origen el término de ‘‘burnout académico’’ (Schaufeli et al., 2002b). 

Actualmente, la investigación sobre este tema ha expandido su estudio a diferentes niveles 

educativos y carreras profesionales, profundizando en cómo los desafíos contemporáneos 

afectan el bienestar de las y los estudiantes (Gaeta & Dillarza, 2021; Wright et al., 2022). 

https://www.taylorfrancis.com/search?contributorName=Wilmar%20B.%20Schaufeli&contributorRole=editor&redirectFromPDP=true&context=ubx
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1.1.2. Definición 

Como se ha podido mencionar anteriormente, el síndrome de burnout ha sido estudiado 

en tres principales ámbitos: el asistencial, el laboral y el académico (Martínez & 

Domínguez, 2016). 

Según Schaufeli et al. (2002b) el burnout académico se define como un estado de estrés 

constante caracterizado por un alto nivel de agotamiento emocional y apatía por los 

estudios, así como por un bajo nivel de eficacia académica. Una etapa que ejemplifica de 

gran manera dicha situación es la etapa universitaria, pues es de bien saber que, durante 

el proceso formativo universitario se generan diversos cambios entre los cuales precede 

una mayor responsabilidad académica, por lo cual, cuando dicha responsabilidad 

sobrepasa el nivel óptimo de competencias, el estudiantado se verá en riesgo de presentar 

afectaciones psicofisiológicas pudiendo dar como resultado el burnout (Quispe, 2021). 

1.1.3. Sintomatología 

Cuando las circunstancias que rodean el desempeñar académico no se encaminan a forjar 

un aumento del bienestar integral del cuerpo estudiantil, este a menudo manifiesta una 

sintomatología compleja que perjudica su desarrollo y, por ende, su futura práctica 

profesional. 

De tal manera, desde un enfoque fisiológico se ha comprobado que el exceso de estrés en 

estudiantes se ve reflejado a través de síntomas como dolores de cabeza, fatiga crónica, 

dificultad para dormir, náuseas y aumento o pérdida del apetito; así como, el desarrollo 

de enfermedades cardiacas, gastrointestinales, musculares, dermatológicas y respiratorias 

(Águila et al., 2015; Polo, 2019; Caycho-Rodríguez et al., 2020), dejando en evidencia el 

gran impacto del desequilibrio en sus sistemas biológicos. 

Por otra parte, en lo que concierne al estado psicológico del estudiantado se resalta la 

afectación del desempeño emocional y cognitivo por la presencia de burnout, en donde la 

sintomatología que se puede distinguir es de irritabilidad, preocupación excesiva, ánimo 

depresivo o ansioso, indecisión, apatía y bloqueo cognitivo (Águila et al, 2015; Kloster 

& Perrotta, 2019). Todo esto, llegando a ocasionar el desarrollo de conductas 

procrastinadoras ante las actividades académicas, así como, la incapacidad de demostrar 

el nivel de conocimiento de temas específicos (Sánchez, 2010; Kloster & Perrotta, 2019; 

Asto et al., 2022), por lo cual se genera una disminución de confianza en las propias 

habilidades y capacidades. 

De la misma forma, como se ha afirmado antes, el burnout académico presenta diversas 

maneras de afectar el área social, originando principalmente incompetencia académica e 

interrelacional. La o el estudiante con elevado nivel de estrés puede exteriorizar deseos 

de abandonar su carrera, o de forma más general, mostrar aislamiento, repitencia o 

absentismo académico y conflictos frecuentes durante su desempeño educativo; lo que a 

su vez puede desencadenar en la reducción de la calidad durante el proceso de enseñanza 

– aprendizaje dentro de las instituciones de educación superior (Almuiñas & López, 2009; 

Águila et al, 2015; Valdivia, 2016; Caro & Núñez, 2018; Cardoso et al., 2019; Mar- 

Cornelio et al., 2021; Ortega et al., 2021). 
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En conjunto, la interacción de estos tres enfoques sintomatológicos resalta la necesidad 

de abordar de manera integral este fenómeno y fomentar el bienestar en la educación, 

pues el promover un proceso de instrucción en donde las y los estudiantes desarrollen 

habilidades, valores y actitudes sanas, les permitirá alcanzar un estado satisfactorio de 

existencia, misma que se verá orientada hacia el desarrollo sostenible desde un enfoque 

real, liberador, pacifista y justo con la vida (UNESCO, 2018; Figueroa et al, 2022). 

1.1.4. Factores de riesgo asociados 

Dentro del estudio del burnout académico existen diferentes factores que pueden 

aumentar la vulnerabilidad de las y los estudiantes universitarios a este problema. 

1.1.4.1. Factores individuales 

Algunos rasgos de personalidad, como la tendencia a la ansiedad o la introversión, pueden 

influir en cómo el estudiantado maneja las interacciones sociales, haciéndoles más 

vulnerables al burnout (Zellars et al., 2000; Bakker et al., 2006; García-Izquierdo, 2009). 

En este sentido, la existencia de competencias comunicativas orales y escritas ayudan 

tanto en el desarrollo académico, como en el desarrollo de la autopercepción del 

estudiantado; constituyéndose en habilidades de aprendizaje y herramientas de 

interrelación. Cuando él o la estudiante duda de sí misma, de su entorno o de una 

circunstancia en específico es imposible que surja una iniciativa que no sea la de 

autoprotección, conllevando a estados de estrés elevados y permanentes que dificultan la 

adaptación al medio educativo (Valdivia, 2016; Coronado & Gómez, 2019; Polo, 2019; 

Dávila et al., 2020; Rivero, 2022). 

Chen et al. (2022) concluyeron que, de igual forma, una personalidad con rasgos de 

impulsividad y agresividad contribuye a que las y los estudiantes sean más propensos a 

presentar niveles altos de burnout, al verse reflejada en una capacidad limitada para 

afrontar dificultades. 

1.1.4.2. Factores académicos 

Por otra parte, al considerar los elementos educativos que se relacionan con el burnout 

sobresalen las características de calidad y cantidad de carga académica. La sobrecarga 

horaria, de actividades, tareas, exposiciones o evaluaciones; la ejecución de actividades 

bajo presión y sin un encuadre apropiado; así como, la falta de tutoría, asertividad y 

organización dentro de las asignaturas (Pidgeon et al., 2014; Suárez & Díaz, 2015; 

Bunyamin, 2017; Polo, 2019), pueden generar la presencia de creencias y expectativas 

negativas respecto a la capacidad del ejercicio académico, contribuyendo a una falta de 

motivación durante el proceso de aprendizaje y facilitando la deserción estudiantil. 

Investigaciones sobre este tema reconocen que, aunque existe un incremento de ingreso 

de estudiantes a la universidad en América Latina, este aspecto pierde relevancia 

comparado con la cantidad de estudiantes que culminan sus estudios universitarios 

(Banco Mundial, 2017; Ferreyra et al., 2017; IESALC, 2020; Espíndola & León, 2022). 

Y, han demostrado que, tanto la deserción estudiantil como la alta repitencia son 

problemáticas generadas por factores endógenos y exógenos al proceso educativo, entre 

los cuales se resaltan los métodos pedagógicos y las condiciones socioeconómicas 

(Herrera, 2012; Baquerizo et al., 2014; Valdivia, 2016; Guzmán-Torres et al., 2022). 
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Todos estos factores dificultan la formación de profesionales competentes en las 

respectivas áreas de estudio, a la vez que ocasionan daños en su salud integral (Águila et 

al., 2015; Kloster & Perrotta, 2019; Polo, 2019; Caycho-Rodríguez et al., 2020), 

perdiendo de vista el abordar una educación crítica, participativa y argumentativa, que 

permita al cuerpo docente ser un ente generador de experiencias de aprendizaje, más que 

un ente que transmite conceptos (Kincheloe & McLaren, 2008; Figueroa et al, 2022). 

1.1.4.3. Factores contextuales 

También se debe considerar que dentro del ejercicio académico no sólo cobran relevancia 

como factores de riesgo la falta de habilidades individuales y de los elementos 

académicos antes mencionados, sino también la carencia de recursos de apoyo que se 

pueden construir en este contexto formativo. 

Ya sea por escasez de destrezas metodológicas o estigmatización frente a temas de salud 

mental, investigaciones en estudiantes han identificado que las relaciones estresantes con 

tutores y las percepciones de maltrato recurrentes incrementan el riesgo de burnout (Cook 

et al., 2014). Sobresaliendo a este hecho que cuando los estudiantes presentan burnout 

tienden a socavar a sus pares mediante acciones deshonestas, viéndolos como 

competencia y no como colaboradores, lo cual deteriora el ambiente educativo (Dyrbye 

et al., 2010). 

Además, se reconoce que tanto estudiantes como profesionales prefieren no reconocer 

que están atravesando por problemáticas de salud mental para evitar que desacrediten y 

condenen su futuro ejercicio profesional, lo cual dificulta el abordaje de esta y otras 

temáticas del bienestar psicológico (Shanafelt et al., 2011). 

1.1.5. Teorías explicativas 

Para comprender a profundidad los cimientos del burnout académico es fundamental 

recurrir a teorías que proporcionen un marco conceptual sólido y permitan su abordaje 

desde diferentes ángulos. En este caso se presentan dos teorías relevantes para el tema en 

cuestión: la primera, piedra angular de las investigaciones sobre burnout en estudiantes; 

y, la segunda, fuente para analizar los factores y mecanismos involucrados en el burnout 

desde una perspectiva biopsicosocial. 

1.1.5.1. Teoría tridimensional del burnout de Maslach 

En un inicio, con el aporte de Freudenberger, el gremio científico consideraba que el 

burnout estaba presente exclusivamente en contextos asistenciales, por lo cual su estudio 

se enmarcaba únicamente a estos entornos. Sin embargo, en 1981, la psicóloga 

estadounidense Christina Maslach desarrolló una teoría conceptual representativa de este 

síndrome, caracterizándolo por la presencia de tres dimensiones específicas: agotamiento 

emocional, cinismo y baja realización personal; años más tarde, al considerar que esta 

afección no sólo está presente en profesionales que ofrecen servicios médicos o afines, el 

enfoque de estudio del burnout se amplió a un contexto no asistencial; siendo, finalmente, 

esta ampliación extendida al contexto educativo gracias a las investigaciones realizadas 

por los psicólogos Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker en el año 2002 

(Maslach y Jackson, 1981; Schaufeli et al., 2002a; Juárez-García et al., 2014). 
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Schaufeli et al. (2002a) evidenciaron que las y los estudiantes universitarios pueden 

manifestar sintomatología equivalente al agotamiento, el cinismo y la autoeficacia 

negativa expuesta en las y los trabajadores formales de cualquier área laboral (Bresó y 

Salanova, 2002; Bresó et al., 2003; Martínez et al., 2005); terminología que sería ahora 

denominada como: agotamiento emocional (AE), apatía por los estudios (Ap) y eficacia 

académica (EA) (Gómez et al., 2018). 

De tal manera, en lo concerniente a la teoría conceptual tridimensional del burnout 

académico, el agotamiento emocional es definido como un estado de sobrecarga 

psicológica en donde la persona considera estar al límite de una situación (Ortiz, 2017). 

Este estado es un elemento fundamental en la teoría de Maslach puesto que su existencia 

diferencia al síndrome de burnout de otros conceptos relacionados, como la capacidad 

psicológica de autoeficacia (Maslach, 2001; García-Izquierdo, 2009). 

Además, se ha demostrado que el agotamiento emocional está asociado con 

características de personalidad como: la inseguridad, la preocupación, la capacidad de 

resistencia, la organización y la fiabilidad (Zellars et al., 2000; Bakker et al., 2006; 

García-Izquierdo, 2009), lo cual crea un punto de unión entre burnout y resiliencia. Así 

también, se ha observado que este estado de abandono-renuncia que se da debido a la 

producción elevada de cortisol, juega un papel relevante en el origen de cuadros 

depresivos al presentarse como una estrategia del organismo para ahorrar energía, puesto 

que un desgaste elevado y constante de esta (como es en el caso del burnout) ocasionaría 

una ruptura de la homeostasis interna de la persona y, por ende, varias de las 

problemáticas mencionadas en párrafos anteriores, entre las que sobresalen los problemas 

de aprendizaje (León-Barúa, 2007). 

Por otro lado, la apatía por los estudios, otra de las dimensiones de esta triada teórica, 

también denominada cinismo o despersonalización, hace referencia a un estado de 

respuesta impersonal e insolente ante asuntos relacionados con los estudios (Berrios, 

2017). En este punto, un aspecto social que se pierde es el sentido de cooperación en una 

relación de aprendizaje-enseñanza, puesto que dejan de tener relevancia las metas 

comunes e individuales que hayan existido antes y durante el proceso de aprendizaje, todo 

esto debido a la percepción subjetiva que se puede generar de una situación adversa que 

involucra cierto grado de interacción social. 

Y finalmente, se cuenta con la dimensión de eficacia académica. Esta dimensión hace 

referencia a una cualidad de realización personal ante los estudios, en donde la persona 

se contempla como un ser competente en su ámbito educativo (Vargas & Yadine, 2017). 

Durante la presencia de burnout académico, las personas pierden la capacidad de 

reconocerse como entes cualificados en su diario desenvolvimiento académico, lo cual 

conlleva a la desregularización de conductas y genera la adquisición de hábitos que son 

perjudiciales para el desarrollo integral; sucediendo lo opuesto cuando se garantiza la 

presencia de entornos que favorecen la existencia de experiencias positivas, lo cual brinda 

a las personas la oportunidad de fortalecer la autopercepción y madurar las capacidades 

biológicas que les son innatas. 
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1.1.5.2. Teoría del agotamiento de Baumeister 

Aunque la teoría del agotamiento del recurso, planteada por el psicólogo estadounidense 

Roy Baumeister en 1998 no es tan representativa para el burnout como lo es la teoría de 

Maslach, si permite analizar de manera integral los factores que pueden estar 

interactuando para que se llegue a este estado. 

Esta teoría, sugiere que la exposición prolongada al estrés constante puede agotar los 

recursos físicos y psicosociales de las personas. En este caso, las extremas demandas 

académicas pueden tener un impacto directo en el sistema nervioso y endócrino de las y 

los estudiantes generando una liberación crónica de cortisol, lo cual afectaría la función 

cognitiva y emocional del estudiantado. Además, se reconoce que la represión emocional, 

así como el uso de estrategias poco efectivas para abordar el estrés, incrementan el riesgo 

de presentar problemáticas de salud mental como la ansiedad y la depresión, así como el 

refuerzo de conductas procrastinadoras; lo cual generaría un impacto negativo en el 

rendimiento académico, y por supuesto, en el estado de bienestar de las y los estudiantes 

(Baumeister et al., 1998; Xu et al., 2012). 

1.2. Resiliencia 

 
1.2.1. Resumen cronológico del uso del término 

El término resiliencia proviene de la raíz latina resi-liere cuyo significado es ‘‘volver 

atrás’’. Esta palabra fue utilizada inicialmente por científicos físicos, y posteriormente 

también por otras ciencias como la ecología y la ingeniería durante los años de 1950 y 

1960, para describir las características de estabilidad y resistencia de sus materiales 

(Davoudi et al., 2012). 

En la década de 1970, el estudio de la resiliencia tuvo su auge en el campo de la 

psicología, a través de investigaciones sobre la capacidad de niños y niñas para afrontar 

situaciones de riesgo y salir fortalecidos; siendo uno de los temas más relevantes para ese 

momento los descubrimientos sobre las psicopatologías y el nivel de riesgo a que hijos e 

hijas las hereden (Garmezy, 1971; Werner & Smith, 2019). 

Durante la década subsecuente, las investigaciones sobre esta temática se enmarcaron en 

describir los elementos protectores frente a situaciones desafiantes durante el desarrollo 

de los individuos, punto en el cual el psiquiatra Michael Rutter fue uno de los autores 

pioneros (Kobasa et al., 1985; Rutter, 1985). 

A partir de esto, en los años de 1990, el enfoque de estudio acerca de la resiliencia se 

centró en las habilidades específicas que contribuyen a esta capacidad, resaltando el papel 

de las emociones, la autorregulación y el apoyo social (Kobasa et al., 1993; Grotberg, 

1995; Grotberg, 1999). 

Es así como, a inicios del siglo XXI, junto al incremento notable en la exploración de las 

neurociencias, las investigaciones se concentraron en el reconocimiento de los 

mecanismos neurales que respaldan la resiliencia (McEwen, 2006; Juster et al., 2012); a 

la vez que se amplió el enfoque de estudio de individuos a comunidades (Cyrulnik & 

Malaguti, 2005; Marzana et al., 2013). 
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En la actualidad, la investigación sobre la resiliencia se ha embarcado en comprender de 

mejor manera los factores biopsicosociales que la acompañan, así como su aplicación 

estratégica en diversas áreas, como la educación (Price, 2023; Tuck et al., 2023). 

1.2.2. Definición 

La resiliencia se define como la capacidad de adaptación ante situaciones adversas, lo que 

hace referencia a sobrellevar experiencias de riesgo asociadas a características negativas 

para la vida, como son los sucesos traumáticos o de gran estrés (APA, 2011). Esta 

capacidad se caracteriza por la presencia de varios recursos fisiológicos, psicológicos y 

socioculturales (Monroy y Palacios, 2011), que conjugados constituyen elementos claves 

para el proceso de afrontamiento y de adaptación. 

1.2.3. Factores contribuyentes 

En lo que respecta a los recursos fisiológicos que promueven la capacidad de resiliencia, 

de forma general, se resalta la modulación de factores biológicos como el eje 

hipotalámico-hipofisario-adrenal (HPA), el sistema nervioso autónomo (SNA) y, la 

respuesta inmune; todo esto gracias al hipocampo, la corteza cingulada anterior y la 

amígdala cerebral, estructuras encargadas de liberar la cantidad óptima de hormonas 

específicas que ayudan al ser humano a dar respuesta frente al estrés y favorecer su 

adaptación al medio (Fricchione et al., 2016). 

Por otra parte, en lo concerniente a los recursos psicológicos, aquellos más asociados a la 

resiliencia son la orientación positiva, la flexibilidad cognitiva, la autosuficiencia y la 

autorregulación emocional como: el control bajo presión, la persistencia y la tenacidad 

(Connor y Davidson, 2003). Estos elementos resaltan la capacidad psicológica de las 

personas de autopercibirse como seres experimentados que han adquirido sabiduría a lo 

largo de la vida, disposición que les será de utilidad en toda situación presente y futura. 

Y, finalmente, se cuenta con los recursos socioculturales en donde se reconoce que 

aquellos que mantienen la resiliencia son: las redes de apoyo social, religioso o espiritual; 

el altruismo; y, el compromiso con causas que son consideradas valiosas. Todo esto 

debido a que dichos elementos pueden ser fuentes de esperanza, o perspectivas realistas 

que encaminen la dirección de la vida hacia la satisfacción y la evolución (APA, 2011; 

Fricchione et al., 2016). 

1.2.4. Manifestación en estudiantes 

La capacidad de resiliencia puede manifestarse en las y los estudiantes de diversas formas: 

1.2.4.1. Adaptabilidad 

La adaptabilidad, reflejada en el poder ajustarse a cambios en la metodología de 

enseñanza, así como a desafíos académicos inesperados, es una de las características que 

más sobresalen en la resiliencia dentro de este grupo específico de individuos. Un claro 

ejemplo de este punto es la incidencia de fenómenos, como la pandemia por COVID-19, 

frente a las habilidades del estudiantado para evitar problemáticas como el burnout 

académico (van der Bijl-Brouwer & Price, 2021). 
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1.2.4.2. Persistencia y establecimiento de metas 

De igual manera, la cualidad de persistir permite al estudiantado apegarse a sus pasiones 

y objetivos a largo plazo. El ser consistente y tener compromisos profundos a los cuales 

ser leal son algunos de los mejores predictores de la deserción estudiantil (Perkins- 

Gough, 2013; Locke & Latham, 2019). 

1.2.4.3. Optimismo y búsqueda de apoyo 

Otra cualidad que tiene marcada relevancia dentro del estudio de la resiliencia es la 

capacidad de pensar en los cambios que son posibles realizar en la vida. Estudios han 

comprobado que el optimismo puede ser predictor de un mayor rendimiento en 

estudiantes, una disminución de enfermedades físicas, así como de un aumento de 

chequeos médicos preventivos (Buchanan et al., 1999). Además, el hecho de poseer 

confianza en uno mismo y en los demás, permite a las y los estudiantes aumentar la 

autopercepción de eficacia académica, así como estar más dispuestos a buscar ayuda, 

respectivamente, reduciendo el riesgo de presentar burnout (Werner, 1989; Gómez & 

Gundín, 2018). 

1.2.4.4. Resolución de problemas 

De igual manera, una característica que resalta en el estudiantado con altos niveles de 

resiliencia es la capacidad de tomar las mejores decisiones para afrontar obstáculos, 

basándose en experiencias previas y en planes de acción (Díaz, 2010). 

1.2.5. Modelos teóricos explicativos 

Dentro de la teoría conceptual que explica la resiliencia es posible encontrar modelos 

teóricos que describen con mayor detalle las posibles dinámicas de los diferentes 

elementos que la conjugan. En este caso es conveniente trabajar tanto con el modelo 

ecológico del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner y, el modelo de personalidad 

resistente de Suzanne Kobasa y Salvatore Maddi para comprender a mayor profundidad 

cómo los individuos se adaptan y enfrentan a situaciones desafiantes dentro de múltiples 

sistemas interconectados y junto a características personales clave, respectivamente. 

1.2.5.1. Modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner 

El modelo ecológico del desarrollo humano (MEDH) del psicólogo Bronfenbrenner 

(1979) se basa en la idea de que la manera en la cual múltiples sistemas se interrelacionan 

ejerce un efecto específico en el desarrollo de los individuos. Estos sistemas parten desde 

los entornos más reducidos y cercanos (microsistema) hasta los entornos más amplios y 

distantes (macrosistema), dentro de una dimensión temporal (cronosistema). En el 

contexto académico este modelo teórico se describe de la siguiente manera: 

Figura 1 

MEDH en el contexto académico 

Fuente: autoría personal. 
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• Microsistema: influencia de la relación directa entre las características personales 

y la familia, las amistades, las y los compañeros de aula y, las y los docentes, en 

la propia capacidad de sobrellevar los retos académicos. 

• Mesosistema: impacto de la relación entre los diferentes entornos del 

microsistema, en la capacidad de afrontar los desafíos universitarios. 

• Exosistema: influencia de la comunidad en donde viven y de las condiciones 

socioeconómicas en las cuales se desarrollan. 

• Macrosistema: efecto de la economía, así como de la cultura y los valores que 

manejan. 

• Cronosistema: cambios en el tiempo durante la carrera universitaria. 

En este grupo de sistemas existen elementos como las características de personalidad, las 

redes de apoyo en el aula, la situación económica y social, y la perspectiva de género, 

entre otros, que generan un impacto en la forma en que las y los estudiantes enfrentan y 

superan las adversidades durante su formación académica (Richardson, 2002; Gómez & 

Gundín, 2018; Locke & Latham, 2019; Guzmán-Torres et al., 2022; Chen et al., 2022). 

1.2.5.2. Modelo de la personalidad resistente de Kobasa y Maddi 

El modelo de la personalidad resistente (hardiness) planteado por los psicólogos Kobasa 

y Maddi (1993) es una forma de dar explicación a los recursos de protección construidos 

a través de las características innatas del individuo y su relación con el entorno a lo largo 

de una vida inevitablemente cambiante. Dentro de este modelo teórico sobresalen tres 

conceptos clave: el compromiso, el control y el desafío; los cuales, en base al contexto 

académico, pueden ser descritos de la siguiente manera: 

• Compromiso: acompañado principalmente de elementos como la persistencia y 

la confianza, el compromiso es la cualidad de creer en el valor de lo que uno es 

y hace. Durante la formación profesional, el estudiantado puede establecer metas 

claras y sobrellevar obstáculos al confiar en su capacidad de eficacia académica 

y persistir visualizándose como miembro de una comunidad afín. 

• Control: es la cualidad base para analizar las diferentes situaciones, ejecutar un 

plan de toma de decisiones según experiencias previas y obtener beneficios de 

ambos escenarios. Las y los estudiantes son capaces de hacer uso de su 

inteligencia y autorregularse dentro de los contextos en los que deban participar. 

• Desafío: junto a las características de adaptabilidad y optimismo, el desafío se 

comprende como la oportunidad de desarrollarse personalmente dentro de 

contextos que se encuentran en cambio constante. Para la o él estudiante 

universitario, las experiencias inesperadas durante su formación académica 

pueden ser el estímulo para incrementar su flexibilidad cognitiva y la cantidad de 

estrategias de afrontamiento efectivas para los diversos retos profesionales. 

En síntesis, al examinar la resiliencia desde dos perspectivas complementarias que 

abarcan tanto factores individuales como contextuales, se revela un panorama completo 

y enriquecedor de cómo el estudiantado aborda las demandas académicas, y de cuáles 

pueden ser las vías estratégicas para potenciar el bienestar estudiantil. 
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1.3. Estudios sobre la relación entre burnout y resiliencia en estudiantes 

 
El máximo objetivo de la formación académica se fundamenta en el desarrollo integral 

del ser humano en busca de su aporte a la sociedad. De este modo, para que dicha 

formación alcance su objetivo, la educación debe encaminarse en el forjamiento de 

personas capacitadas tanto de manera técnica, en lo que respecta a su área de estudio; 

como de manera ética, en lo que respecta a su accionar social, adquiriendo la condición 

de calidad, desde una perspectiva solidaria y transformadora (Cortina, 2003; Kincheloe 

& McLaren, 2008; Figueroa et al., 2022). 

En base a esta perspectiva, existen varios estudios que analizan la relación entre el 

burnout académico y la resiliencia en estudiantes universitarios, ofreciendo un valioso 

aporte al conocimiento sobre los estados de salud mental de los individuos durante la 

formación superior. 

En 2018, en el país de España, un estudio sobre la relación entre las dimensiones del 

burnout, la resiliencia y el optimismo concluyó que, quienes presentan burnout también 

presentan niveles altos de agotamiento emocional y cinismo, mientras que presentan 

niveles bajos de eficacia. Así también, se encontró que la resiliencia provee un efecto 

positivo en la eficacia, confirmando que el incremento de eficacia previene la existencia 

de burnout (Gómez & Gundín, 2018). 

 

El mismo resultado se encontró en 2020, en el país de Colombia, en un estudio sobre la 

relación entre rendimiento académico, repitencia, rezago, deserción, resiliencia y las 

dimensiones del burnout, constituyendo su aporte extra el descubrimiento de la relación 

negativa entre resiliencia y agotamiento emocional, así como, la relación negativa entre 

resiliencia y cinismo; además de sólo encontrar una correlación entre eficacia y 

rendimiento académicos (Atencia et al., 2020). 

Por otra parte, en 2022, en el país de Singapur, en un estudio sobre el nivel de agotamiento 

académico, la resiliencia y la conexión con el campus en estudiantes universitarios, se 

encontró un nivel más elevado de agotamiento y conexión con el campus, y, un nivel más 

bajo de resiliencia en las mujeres, respecto a los hombres. Concluyendo que, entre mayor 

agotamiento académico, existe menor nivel de resiliencia y de conectividad con el 

campus; y viceversa (Kwan, 2022). 

En paralelo a esto, otro estudio realizado también en el país de España, en 2022, sobre la 

correlación entre las dimensiones del burnout, gestión de tiempo, depresión, ansiedad, 

resiliencia, personalidad resistente y estrés, se concluyó que, entre mayor agotamiento 

emocional, existe mayor ansiedad, depresión y estrés, así como menor resiliencia. Entre 

mayor cinismo, existe mayor ansiedad y depresión, así como menor personalidad 

resistente y gestión de tiempo. Y que, entre mayor personalidad resistente, existe menor 

ansiedad y depresión, así como mayor gestión de tiempo (Luceño, 2022). 
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Por añadidura y en concordancia con las investigaciones previamente expuestas, cabe 

resaltar que la carencia de habilidades adaptativas en estudiantes, como la resiliencia, 

contribuye al desarrollo de burnout debido a que las personas requieren de estrategias 

cognitivas y conductuales para poder afrontar las diversas amenazas que son percibidas 

en su entorno, de manera que logren restaurar el equilibrio sistémico en el cual se estaban 

desempeñando (Águila et al., 2015; Polo, 2019). 

Siguiendo la misma línea, dentro del contexto ecuatoriano estudios demuestran que la 

utilización de métodos de enseñanza tradicionales y poco innovadores, ocasionan falta de 

habilidades comunicativas básicas en el futuro desempeñar profesional (Jiménez, 2022); 

mientras que por el contrario, el uso de estrategias de tareas negociadas por el alumnado 

potencializa las habilidades comunicativas, generando una mayor fluidez en la 

participación activa e independiente de las y los estudiantes (Magalhães, 2017), cuestión 

que ayuda al ser humano a desarrollar un proceso adaptativo mucho más favorable 

(Valdivia, 2016; Coronado y Gómez, 2019; Dávila et al., 2020; Rivero, 2022). 

Estos conceptos se refuerzan con los hallazgos encontrados en otro estudio, en 2020, en 

el país de Chile, sobre la relación entre inteligencia emocional, síntomas ansioso – 

depresivos y estrés en estudiantes de enfermería, en donde se concluyó que, entre mayor 

percepción, comprensión y regulación de emociones se obtiene una menor sintomatología 

de depresión, ansiedad y estrés, así como un mejor rendimiento académico (Ardiles et al., 

2020). 

Mientras que, las investigaciones con estudiantes de psicología y psicología educativa, en 

varios países, han identificado diferentes niveles de riesgo ante el burnout académico 

(Avanzini & Barbiero, 2013; Quelal & Guevara, 2020), la ausencia de diferencias 

significativas en los niveles de burnout entre estudiantes de semestre bajos y altos (Torres 

& Bonilla, 2017), y altos niveles de estrategias de afrontamiento positivas, entre las cuales 

resaltan: la reevaluación positiva y la focalización en la solución del problema (Sandín & 

Chorot, 2003; Quelal & Guevara, 2020). 

En definitiva, aunque es limitada la cantidad de investigaciones realizadas dentro la 

formación en psicología, y aún más en psicopedagogía, existen varios estudios 

interesados en la asociación entre burnout académico y resiliencia en estudiantes 

universitarios, lo cual respalda la promoción del bienestar estudiantil y la mejora de la 

calidad educativa en etapas cruciales, como es el período universitario, catalizando 

cambios positivos en el futuro de la educación y, por consecuencia, en el desarrollo social 

de la humanidad. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1. Tipo de investigación 

El presente proyecto es una investigación mixta de carácter cuantitativo-cualitativo. En 

el marco del paradigma cuantitativo tiene un alcance exploratorio porque se indagó la 

existencia de burnout y resiliencia en estudiantes de psicología y psicopedagogía en la 

Universidad Técnica del Norte; descriptivo porque se analizó el nivel de burnout y 

resiliencia en estudiantes de psicología y psicopedagogía en la Universidad Técnica del 

Norte; y, correlacional porque con un estadístico predeterminado se determinó el nivel de 

relación que existe entre el nivel de burnout y resiliencia con el sexo de las y los 

estudiantes de psicología y psicopedagogía en la Universidad Técnica del Norte. 

Además, la investigación es de diseño no experimental, y en el marco de esta es 

transversal debido al tiempo único de medición. 

En el marco del paradigma cualitativo el proyecto es una investigación-acción porque 

sobre la base de lo analizado en burnout y resiliencia, se aportó con una solución al 

problema detectado mediante el diseño de una guía de estrategias, en base a la 

neurociencia y las emociones. La aplicación de esta guía estará bajo la responsabilidad 

de la institución a la cual le será entregada. 

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

2.2.1. Métodos 

• Inductivo. - Este método se aplicó básicamente en el capítulo de resultados y 

discusión, ya que sobre la base de los indicadores o elementos particulares 

analizados se llegó a plantear conclusiones de carácter general. 

• Deductivo. - Este método se aplicó básicamente en el capítulo de marco teórico, 

ya que se partió de concepciones teóricas generales sobre burnout y resiliencia, 

para plantear y analizar elementos más particulares de estos temas en el marco 

del contexto de estudiantes universitarios. 

• Analítico-Sintético. - Este método se aplicó fundamentalmente en el capítulo de 

propuesta, ya que para estructurar la guía de estrategias fue necesario entender y 

analizar sus componentes, para luego plantear cada uno de ellos en base a 

síntesis teórico - prácticas. 

2.2.2. Técnicas y componentes éticos 

Las técnicas y componentes éticos utilizados en la presente investigación se puntúan de 

la siguiente manera: 

• Consentimiento Informado: se planteó un aviso explicativo sobre la presente 

indagación, el cual invitó al grupo de interés a participar en el estudio, abarcando 

información detallada sobre el objetivo, la cualidad de voluntariedad, la cualidad 

de confidencialidad, el tiempo necesario para responder, la fuente de contacto 

principal, la cualidad de inclusión y la búsqueda de honestidad del proyecto 

investigativo (Ver Anexos). Esto con la finalidad de garantizar la transparencia 

en la realización del estudio a las y los participantes. 
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• Ficha Sociodemográfica: se diseñó una ficha específica para recolectar 

información sociodemográfica de las y los estudiantes universitarios implicados. 

Esta herramienta incluyó el registro de información sobre el sexo, la edad, la 

autodefinición étnica, la carrera y el semestre en curso (Ver Anexos); por lo cual, 

permitió obtener datos contextuales sobre los participantes, lo que fue crucial 

para comprender la relación entre sexo, burnout académico y resiliencia en este 

grupo específico de estudio. 

• Inventarios estandarizados: se hizo uso de dos inventarios psicométricos, también 

denominados escalas, para poder medir, evaluar y cuantificar el burnout 

académico y la resiliencia a partir de un conjunto de reactivos diseñados y 

validados cuidadosamente. Estos reactivos siguieron una estructura 

estandarizada a modo de afirmaciones con escalas de respuesta adaptadas al 

contexto. Por una parte, las herramientas que se utilizaron para medir el burnout 

académico y la resiliencia fueron: el inventario de Maslach Burnout Inventory - 

Student Survey; y, la escala de Connor-Davidson de 10 ítems, respectivamente. 

Mientras que, considerando la limitante de participación en estudios científicos, 

se previó el planteamiento de una escala de respuesta que brindara comodidad a 

las y los participantes de esta investigación; por lo cual, los reactivos 

pertenecientes a las herramientas mencionadas fueron planteados en base a una 

escala Likert compuesta por 5 parámetros valorados según la frecuencia de 

experimentación autoidentificada, correspondiendo a: [1]: Nunca es mi caso, [2]: 

Rara vez es mi caso, [3]: A veces es mi caso, [4]: Muchas veces es mi caso y, [5]: 

Siempre es mi caso, con la finalidad de obtener tres niveles de respuesta (bajo – 

medio – alto) en base a dos percentiles (33 – 66) y de este modo facilitar el 

análisis de los resultados (Ver Anexos). 

 
2.2.3. Instrumentos 

El instrumento que se utilizó para evaluar el burnout académico (Maslach Burnout 

Inventory-Student Survey / MBI-SS) fue creado por Christina Maslach y adaptado al 

contexto académico por Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker en el año 2002 

(Maslach y Jackson, 1981; Schaufeli et al., 2002a). Este inventario está compuesto por 

tres subescalas o dimensiones: la primera subescala trata sobre agotamiento emocional y 

está enmarcada en cinco ítems (6,7,8,11 y 13); la segunda subescala trata sobre apatía por 

los estudios y está enmarcada en cuatro ítems (10,15,16 y 18); y, finalmente, la tercera 

subescala trata sobre eficacia académica y está enmarcada en seis ítems (9,12,14,17, 19 y 

20), dando como resultado el total de 15 reactivos, mismos que se encuentran ubicados 

de forma balanceada para asegurar su confiabilidad (Gómez et al., 2018). (Ver matriz de 

operacionalización de variables). 

En referencia a este último punto, el MBI-SS ha demostrado un buen nivel de fiabilidad 

en estudios con estudiantes universitarios de diferentes países, con una consistencia 

interna que varía entre 0.71 y 0.86, siendo generalmente el valor de alfa de Cronbach más 

alto para agotamiento emocional y más bajo para apatía por lo estudios (Gil-Monte et al., 

2005; Hederich-Martínez & Caballero-Domínguez, 2016; Souza et al., 2017; Simancas- 
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Pallares, 2017). Así también, ha demostrado un buen nivel de validez de sus constructos 

en estudiantes universitarios de Colombia, Chile, Argentina, España, entre otros, en 

donde los análisis factoriales confirmatorios (AFC) presentaron puntajes superiores a 

0.90 en el Tucker-Lewis Index (TLI) y en el Comparative Fit Index (CFI), así como 

puntajes inferiores a 0.08 en el Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA); del 

mismo modo, los análisis factoriales exploratorios (AFE) presentaron un coeficiente de 

carga factorial superior a 0.40 y una varianza explicada superior al 50%; siendo estos 

resultados adecuados para el modelo tridimensional (AE, Ap, EA) (Schaufeli et al., 2002; 

Martínez et al., 2009; Hederich-Martínez & Caballero-Domínguez, 2016; Simancas- 

Pallares, 2017). Y, aunque no es una herramienta para diagnosticar el síndrome de 

burnout como tal, si permite deducir su existencia, debido a la cualidad, particularidad y 

presencia de sus dimensiones características (Juárez-García et al., 2014; Martínez & 

Domínguez, 2016). 

En relación con la edad de aplicación, el MBI-SS no cuenta con un rango base de edad; 

sin embargo, en diversos estudios con población universitaria, el promedio de edad es de 

21 años. Así también, su aplicación en participantes con diversas raíces étnicas y 

pertenecientes a diversos contextos culturales ha sido exitoso, a la vez que los resultados 

diferenciados por sexo han diferido notablemente en base a esta variable, siendo más 

común la participación de mujeres que de hombres (Risquez et al., 2012; Hederich- 

Martínez & Caballero-Domínguez, 2016; Gómez & Gundín, 2018; Banda et al., 2021). 

Por otra parte, el instrumento que se utilizó para evaluar la resiliencia (10-ítem Connor- 

Davidson Resilience Scale / CD-RISC-10) fue creado por los psiquiatras Kathryn M. 

Connor y Jonathan R. T. Davidson, y adaptado por Campbell‐Sills y Stein en el año 2007. 

Esta escala consta de 10 reactivos enmarcados desde una perspectiva unidimensional, en 

donde se consideran cualidades personales como la persistencia, la tenacidad, la 

autosuficiencia, el control bajo de presión y la orientación positiva (Connor & Davidson, 

2003; Campbell‐Sills & Stein, 2007). (Ver matriz de operacionalización de variables). 

Este instrumento ha demostrado un buen nivel de validez en estudiantes universitarios de 

diferentes países, incluyendo Colombia, Perú y España, en donde el índice de 

homogeneidad corregido (IHC) es superior a 0.40 para la correlación ítem-test; los 

análisis factoriales confirmatorios (AFC) presentaron puntajes superiores a 0.99 en el 

Tucker-Lewis Index (TLI) y en el Comparative Fit Index (CFI), así como puntajes 

inferiores a 0.03 en el Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA); del mismo 

modo, los análisis factoriales exploratorios (AFE) presentaron un coeficiente de carga 

factorial superior a 0.41, una varianza acumulada de 47% y una medida Kaiser-Meyer- 

Olkin (KMO) de 0.89; siendo estos resultados adecuados para el modelo unidimensional 

(Campbell‐Sills y Stein, 2007; Riveros et al., 2017; Notario-Pacheco et al., 2011; Notario- 

Pacheco et al., 2014; Cueva, 2019). Así también, se ha confirmado un buen nivel de 

fiabilidad en estudios con estudiantes universitarios de diferentes países, con una 

consistencia interna superior a 0.82 según el alfa de Cronbach (Windle, 2011; Notario- 

Pacheco et al., 2011; Gómez & Gundín, 2018; Bernaola, 2022). 
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El CD-RISC-10 tampoco cuenta con un rango base de edad para su aplicación en 

estudiantes; sin embargo, ha sido ampliamente utilizado en estudios con muestras de 

estudiantes universitarios en donde el promedio de edad suele oscilar entre los 20 años. 

Del mismo modo, los resultados con este instrumento suelen variar respecto a diferencias 

significativas según sexo, aunque en la mayoría de los casos las mujeres han obtenido 

puntajes más altos en resiliencia que los hombres (Pozuelo‐Carrascosa et al., 2017; 

Gómez & Gundín, 2018; Atencia et al., 2020; Wang et al, 2022; Barrio, 2022). 

2.3. Preguntas de investigación 

Para lograr el primer objetivo específico planteado, el cursor investigativo fue la siguiente 

pregunta: ¿Qué niveles de burnout según sexo, están presentes en estudiantes de 

psicología y psicopedagogía en la Universidad Técnica del Norte? 

Para alcanzar el segundo objetivo específico se trabajó con la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué niveles de resiliencia según sexo, están presentes en estudiantes de 

psicología y psicopedagogía en la Universidad Técnica del Norte? 

Y, para el cumplimiento del tercer objetivo específico se consideró la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Existe correlación entre los niveles de burnout y los niveles de 

resiliencia de las y los estudiantes de psicología y psicopedagogía en la Universidad 

Técnica del Norte? 

2.4. Matriz de operacionalización de variables 
 

OBJETIVO VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA FUENTE 

   Sensación de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inventario 

(MBI – SS) 

 

   agotamiento  

   emocional.  

   Sensación de  

 

 

Estudiar la 

presencia de 

burnout y 

  

 
Agotamiento 

emocional 

agotamiento 

físico. 

 

Sensación de 

estar exhausto/a. 

resiliencia en   Sensación de  

estudiantes de 

psicología y 

psicopedagogía 

de la 

 

Burnout 

 cansancio. Estudiantes de 

Sensación de 

tensión. 

psicología y 

psicopedagogía 

 Universidad 

Técnica del 

Norte. 

  Pérdida de 

interés. 

Pérdida de 

  Apatía por los entusiasmo.  

  estudios  

Distanciamiento. 
 

   Duda de la  

   importancia.  
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Capacidad de 

  

 resolución eficaz. 

 
Pensamiento de 

 contribución. 

 

 
Eficacia 

Pensamiento de 

competencia. 

académica Pensamiento de 

 interés. 

 Estimulación por 

 conseguir 

 objetivos. 

 
Seguridad de 

eficacia. 

  Capacidad de 

lidiar con los 

 

 retos y desafíos.  

 Salir fortalecido  

 de la adversidad.  

 Confianza en el 

logro de las metas 

 

 propuestas.  

 No se desalienta  

 ante el fracaso.  

 Autoimagen de 

persona fuerte 

 

 
Capacidad de 

 

 
Resiliencia 

adaptación al 

cambio. 
Escala (CD 

– RISC 10) 
Recuperarse ante 

 enfermedades o  

 situaciones 

difíciles. 

 

 
Pensar con 

 

 claridad bajo  

 presión.  

 Capacidad de 

manejar 

 

 emociones  

 desagradables.  

 
Ver el lado 

 

 cómico de las  

 cosas  



19 
 

2.5. Participantes 

La población o universo motivo del presente estudio fue el estudiantado de las carreras 

de psicología y psicopedagogía que dieron un total de 557 alumnos y alumnas distribuidas 

de la siguiente manera: psicología con 290 personas; y, psicopedagogía con 267 personas. 

Debido a las facilidades tecnológicas de aplicación del instrumento de manera virtual no 

se extrajo una muestra investigativa, en su lugar, se tomó la decisión de realizar un censo 

aplicando el instrumento a toda la población elegida, de la cual 429 personas (77% del 

universo) fueron participes. 

En la carrera de psicología 259 personas (60%) respondieron el instrumento: el 73% son 

mujeres y el 27% son hombres; el promedio de edad es de 21 años; el 92% se autodefinen 

como mestizas, el 5% como indígenas, el 3% como afrodescendientes, el 0% como 

blancas, y el 0,3% como de otra etnia; así también, el 12% pertenecen a primer semestre, 

el 13% a segundo semestre, el 12% a tercer semestre, el 14% a cuarto semestre, el 12% a 

quinto semestre, el 12% a sexto semestre, el 13% a séptimo semestre, y el 13% a octavo 

semestre. 

Mientras que en la carrera de psicopedagogía 170 personas (40%) respondieron el 

instrumento: el 75% son mujeres y el 25% son hombres; el promedio de edad es de 21 

años; el 91% se autodefinen como mestizas, el 5% como indígenas, el 3% como 

afrodescendientes, el 1% como blancas, y el 0% como de otra etnia; así también, el 18% 

pertenecen a primer semestre, el 19% a segundo semestre, el 11% a tercer semestre, el 

12% a cuarto semestre, el 7% a quinto semestre, el 8% a sexto semestre, el 12% a séptimo 

semestre, y el 13% a octavo semestre. 

2.6. Procedimiento de análisis de datos 

El inventario de burnout y la escala de resiliencia pasó por un proceso de adaptación al 

contexto cultural al cual se aplicó. Previa la autorización de la máxima autoridad de la 

facultad FECYT y de las carreras se ingresaron los instrumentos a la plataforma de 

Google Forms, creando un instrumento unificado, el mismo que presentó el 

consentimiento informado, la ficha sociodemográfica, y los dos instrumentos antes 

mencionados. Una vez aplicado el instrumento a las y los estudiantes, los datos se 

migraron al software SPSS versión 25, desde donde se tabuló la información para el 

respectivo análisis y discusión; además, con el software SPSS versión 25 se utilizaron 

tablas de contingencia y el estadístico chi-cuadrado para determinar la relación de 

variables, así como, el coeficiente de contingencia para determinar la fuerza de relación 

entre variables. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Diagnóstico de Burnout y Resiliencia 

Con la finalidad de determinar los niveles de burnout académico y resiliencia, con los 

puntajes totales de las dimensiones escala de cada variable se calculó la media, la 

desviación típica, la varianza, el puntaje mínimo, el puntaje máximo; así como, los 

percentiles 33 y 66. Con estos valores se transformó la dimensión escala en dimensión 

ordinal, con los niveles calculados de acuerdo con los percentiles, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 1 

Medidas de tendencia central y niveles por dimensiones 
 

 

Agotamiento Apatía por los Eficacia  
Resiliencia 

 
 
 
 
 
 

Percentiles 
33 12.00 5.00 20.00 30.00 

 
 

 

3.1.1. Niveles de Burnout Académico 

Tabla 2 

Agotamiento emocional según sexo y carrera 
 

Agotamiento Emocional 

Bajo Medio Alto Total 

 
Psicología Mujer 

Hombre 

Total 

86 45.3% 59 31.1% 45 23.7% 190 100.0% 

30 43.5% 25 36.2% 14 20.3% 69 100.0% 

116 44.8% 84 32.4% 59 22.8% 259 100.0% 

 

56 38.6% 39 26.9% 50 34.5% 145 100.0% 

12 48.0% 4 16.0% 9 36.0% 25 100.0% 

68 40.0% 43 25.3% 59 34.7% 170 100.0% 

 
 

142 42.4% 98 29.3% 95 28.4% 335 100.0% 

42 44.7% 29 30.9% 23 24.5% 94 100.0% 

184 42.9% 127 29.6% 118 27.5% 429 100.0% 

Psicopedagogía Mujer 

Hombre 

Total 

Total Mujer 

Hombre 

Total 

 
En relación con el sexo, en los hombres participantes en esta investigación existe una 

mayor tendencia al nivel bajo de agotamiento emocional, superando al porcentaje de las 

mujeres en un 2,3%. 

 Emocional estudios Académica  

Media 13.54 7.21 21.66 33.06 

Desviación Típica 3.555 3.152 3.582 6.286 

Varianza 12.641 9.934 12.834 39.520 

Valor Mínimo 5 4 9 18 

Valor Máximo 25 20 30 50 

 
 66 15.00 8.00 23.00 36.00 

Bajo 5 - 12 4 - 5 9 - 20 18 - 30 

Niveles Medio 13 - 15 6 - 8 21 - 23 31 - 36 

 Alto 16 - 25 9 - 20 24 - 30 37 - 50 
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Esta información concuerda con los resultados de estudios similares sobre condiciones de 

salud mental en estudiantes de medicina y residentes en formación en donde, al comparar 

los niveles de agotamiento emocional entre hombres y mujeres, se identificó que las 

mujeres presentaban un nivel más elevado de esta dimensión respecto a los hombres 

(Jamjoom y Parque, 2018; Altannir et al., 2019; Bin Dahmash et al., 2020). En estos 

estudios además de la prevalencia de agotamiento emocional, en mujeres respecto a 

hombres, existió una prevalencia de otras variables como las de estrés, depresión y 

ansiedad. Algunos estudios argumentan que la causa principal a esta discrepancia de sexo 

puede deberse a la capacidad de resiliencia de hombres y mujeres (Jordan et al., 2020); 

mientras que otros mencionan el grado de apoyo social y el entorno de vida como 

determinantes (Chunming et al., 2017). 

En cuanto a la carrera, lo más significativo es la tendencia al nivel bajo de agotamiento 

emocional en la carrera de psicología, superando al porcentaje de la carrera de 

psicopedagogía en un 4,8%; este nivel es predominante en mujeres de psicología y 

hombres de psicopedagogía. Así también, la tendencia general, tanto en hombres como 

en mujeres de ambas carreras, es de un nivel de agotamiento emocional bajo (42,9%). En 

este sentido, se reconoce que tanto la formación en psicología como en psicopedagogía 

debería aportar al estudiantado estrategias que prevengan la existencia de burnout 

académico, como el desarrollo de habilidades de comunicación y manejo del estrés, y el 

desarrollo de estrategias eficaces de aprendizaje, respectivamente. Sin embargo, es 

necesario considerar que, aunque estas dos ciencias involucran aspectos relacionados con 

la educación y el apoyo a los individuos en diferentes contextos, por lo cual dentro de su 

formación deberán aprender a enfrentar desafíos emocionales, el enfoque principal de la 

psicopedagogía se verá más orientado hacia la enseñanza que a los conceptos 

relacionados con la salud mental y el bienestar en un sentido más amplio como la 

psicología (Solórzano et al., 2020). Por lo tanto, los aspectos que se deberían tener en 

cuenta para los resultados encontrados dentro de estas dos carreras son sus enfoques hacia 

la autoconsciencia; el autocuidado, ya sea con el desarrollo de técnicas de afrontamiento 

o una mayor conexión con profesionales de la salud mental; la consciencia de las 

dinámicas emocionales humanas; y, la diversidad de orientaciones dentro de la futura 

práctica profesional. 

Tabla 3 

Apatía por los estudios según sexo y carrera 
 

Apatía 
Bajo Medio Alto Total 

Psicología Mujer 75 39.5% 71 37.4% 44 23.2% 190 100.0% 
 Hombre 21 30.4% 24 34.8% 24 34.8% 69 100.0% 

 Total 96 37.1% 95 36.7% 68 26.3% 259 100.0% 

  

58 40.0% 47 32.4% 40 27.6% 145 100.0% Psicopedagogía Mujer 
 Hombre 5 20.0% 10 40.0% 10 40.0% 25 100.0% 

 Total 63 37.1% 57 33.5% 50 29.4% 170 100.0% 

Total Mujer 133 39.7% 118 35.2% 84 25.1% 335 100.0% 
 Hombre 26 27.7% 34 36.2% 34 36.2% 94 100.0% 
 Total 159 37.1% 152 35.4% 118 27.5% 429 100.0% 
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En lo que respecta al sexo, el nivel bajo de apatía por los estudios en mujeres es mayor 

que en los hombres, con una diferencia porcentual de 3,5%, hecho que va de la mano con 

los resultados en la dimensión de agotamiento emocional que como lo resaltan varios 

estudios: a menor agotamiento emocional, menor apatía por los estudios (Gómez y 

Gundín, 2018), siendo un factor considerable los niveles altos de resiliencia (Atencia et 

al., 2020). Por otro lado, considerando la teoría sobre la motivación educativa y el 

compromiso estudiantil, investigaciones respaldan que la mayoría de los hombres 

presentan desconexión con el campus en relación con las mujeres. Mientras que, otros 

estudios afirman que una relación más friccionada con los docentes y, una menor 

seguridad respecto a las habilidades académicas son aspectos promovidos por la misma 

relación con los docentes, factor que debería ser tomado en cuenta para este tipo de 

investigaciones (Lee et al., 2002; Bergin & Bergin, 2009; Hagenauer & Simone, 2014). 

Por otra parte, con relación a la carrera, el nivel de apatía por los estudios presenta bajo 

porcentaje tanto en psicología como en psicopedagogía; sin embargo, existe una 

tendencia hacia este nivel en la carrera de psicología. Así también, la tendencia general, 

tanto en hombres como en mujeres de ambas carreras, es de un nivel de apatía por los 

estudios bajo (37,1%). Estudios afirman que el estudiantado de psicología da mayor 

importancia a la relación personal con las y los docentes que otras carreras, aspecto que 

cobra relevancia al generar un mayor sentido de pertenencia a la comunidad educativa y, 

por ende, potenciar la motivación hacia los estudios (Sander et al, 2000; Parpala et al., 

2010; Hagenauer & Simone, 2014) 

Tabla 4 

Eficacia académica según sexo y carrera 
 

Eficacia Académica 

Bajo Medio Alto Total 

Psicología Mujer 62 32.6% 59 31.1% 69 36.3% 190 100.0% 
 Hombre 30 43.5% 21 30.4% 18 26.1% 69 100.0% 

 Total 92 35.5% 80 30.9% 87 33.6% 259 100.0% 

Psicopedagogía Mujer 63 43.4% 47 32.4% 35 24.1% 145 100.0% 
 Hombre 9 36.0% 7 28.0% 9 36.0% 25 100.0% 

 Total 72 42.4% 54 31.8% 44 25.9% 170 100.0% 

Total Mujer 125 37.3% 106 31.6% 104 31.0% 335 100.0% 
 Hombre 39 41.5% 28 29.8% 27 28.7% 94 100.0% 

 Total 164 38.2% 134 31.2% 131 30.5% 429 100.0% 

 
Los resultados demuestran que el nivel de eficacia académica es más bajo en hombres 

que en mujeres con una diferencia porcentual mínima de 4,2%. Esta diferencia de sexos 

puede estar asociada a la teoría de diversas investigaciones, las cuales afirman que, si 

bien las y los estudiantes necesitan tener las expectativas claras para tener éxito en clase, 

también necesitan sentirse desafiados, de manera que exista un equilibrio entre la calidad 

de apoyo que ofrece el cuerpo docente, sin que se llegue a ‘‘consentir’’ al alumnado 

(Devlin & O'Shea, 2012). 
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Además, otros estudios en el contexto británico y australiano resaltan la cualidad de 

accesibilidad de las y los docentes como factor facilitador para el éxito del estudiantado 

en el aprendizaje y la adaptación en la universidad; esta cualidad está caracterizada por 

aspectos como: saludar a los estudiantes en el campus, sonreír con frecuencia, así como 

mostrar un comportamiento cálido y afectuoso (Denzine & Pulos, 2000; Devlin & O'Shea, 

2012), aspectos que generalmente sobresalen más en mujeres que en hombres. 

Ahora bien, en cuanto a la carrera, el nivel de eficacia académica es mayormente bajo en 

la carrera de psicopedagogía, con una diferencia porcentual de 6,9% respecto a la carrera 

de psicología. Así también, la tendencia general, tanto en hombres como en mujeres de 

ambas carreras, es de un nivel de eficacia académica bajo (38,2%). Estos resultados 

pueden estar asociados a la influencia de la calidad en la relación entre docentes y 

estudiantes, en donde tanto una buena relación entre pares como con docentes influye en 

la percepción de autoeficacia académica y la decisión de concluir con la carrera o no 

(Brinkworth et al., 2009; Oseguera & Rhee, 2009). Además, se reconoce que este tipo de 

relaciones positivas influyen en el nivel de esfuerzo y desarrollo intelectual que el 

estudiantado presenta (Lundberg & Schreiner, 2004; Halawah, 2006). Otro dato que 

puede ser oportuno en este caso es el hecho de que el estudiantado no solicita tiempo de 

tutorías por miedo a quitar tiempo a sus docentes, aunque estos estén en la responsabilidad 

de ofrecer apoyo académico y social (Stephen et al., 2008); así también, el hecho de no 

contar con un espacio establecido para cada docente dificulta la interacción informal 

(apoyo académico y social) entre estudiante y profesorado, lo cual genera una mayor 

desconexión con la comunidad educativa y una mayor posibilidad de mantener 

percepciones negativas respecto a la capacidad académica (Cotten &Wilson, 2006; 

Hagenauer & Simone, 2014). Continuando con esta idea, investigaciones afirman que 

este último obstáculo, respecto al espacio de interacción, puede ser compensado con 

métodos de aprendizaje activo que promuevan la interacción en el aula (Braxton et al.,  

2000). 

3.1.2. Niveles de Resiliencia 

Tabla 5 

Resiliencia según sexo y carrera 
 

Resiliencia 

Bajo Medio Alto Total 
 

Psicología Mujer 

Hombre 

Total 

51 26.8% 80 42.1% 59 31.1% 190 100.0% 

18 26.1% 20 29.0% 31 44.9% 69 100.0% 

69 26.6% 100 38.6% 90 34.7% 259 100.0% 

 

64 44.1% 51 35.2% 30 20.7% 145 100.0% 

9 36.0% 8 32.0% 8 32.0% 25 100.0% 

73 42.9% 59 34.7% 38 22.4% 170 100.0% 

 
 

115 34.3% 131 39.1% 89 26.6% 335 100.0% 

27 28.7% 28 29.8% 39 41.5% 94 100.0% 

142 33.1% 159 37.1% 128 29.8% 429 100.0% 

Psicopedagogía Mujer 

Hombre 

Total 

Total Mujer 

Hombre 

Total 
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De acuerdo con los datos obtenidos, el nivel de resiliencia es más alto en hombres que en 

mujeres con una diferencia porcentual mínima de 2,4%. Estos resultados concuerdan con 

un estudio en el país de Singapur, sobre el nivel de agotamiento académico, la resiliencia 

y la conexión con el campus en estudiantes universitarios, en donde se encontró un nivel 

más elevado de agotamiento y conexión con el campus, y, un nivel más bajo de resiliencia 

en las mujeres, respecto a los hombres; resultados que, al igual que en esta investigación, 

no fueron lo suficientemente significativos (Kwan, 2022). De este modo, un factor que 

juega parte para la construcción de la resiliencia, aunque no es determinante, es la 

socialización existente respecto al género; puede ser el caso de que a los hombres que 

participaron en esta investigación, se les haya comunicado una perspectiva de género que 

influye en la forma en que se espera que enfrenten y superen las adversidades 

(Richardson, 2002). Partiendo desde este punto, del entorno cultural que enfrentan 

mujeres y hombres, una investigación con estudiantes universitarios de carreras de 

construcción demostró que la salud mental de las mujeres (en donde forma parte la 

capacidad de resiliencia) tendía a disminuir a lo largo de la formación académica, a 

diferencia de la salud mental de los hombres, que tendía a mejorar (Scott-Young et al., 

2020). 

 
Desde otra perspectiva y en virtud de los resultados anteriores, el nivel de resiliencia es 

más bajo en psicopedagogía que en psicología (16,3% en el nivel bajo y 12,3% en el nivel 

alto). Del mismo modo, el nivel bajo de resiliencia es más elevado en mujeres de 

psicopedagogía que en mujeres de psicología (17,3%), mientras que el nivel alto de 

resiliencia es más elevado en hombres de psicología que en hombres de psicopedagogía 

(12,9%); lo cual refleja que la diferencia principal para presentar niveles alto de 

resiliencia, en este caso, es pertenecer a la carrera de psicología. Estos resultados 

concuerdan en parte con el estudio realizado en Singapur, sobre el nivel de agotamiento 

académico, la resiliencia y la conexión con el campus en estudiantes universitarios, antes 

mencionado, en donde se concluyó que, entre mayor nivel de resiliencia, existe mayor 

nivel de conectividad con el campus y menor nivel de agotamiento académico (Kwan, 

2022). Puesto que, en este caso, las mujeres de la carrera de psicología quienes muestran 

una mayor tendencia a niveles altos de resiliencia, presentan también niveles altos de 

eficacia académica, niveles bajos de apatía por los estudios y niveles bajos de agotamiento 

emocional, lo que se traduce a una mayor conexión con la comunidad académica; 

pudiendo estos resultados estar asociados a su vez con las diferencias de interrelación con 

pares y docentes, existentes en cada carrera ((Brinkworth et al., 2009; Oseguera & Rhee, 

2009; Hagenauer & Simone, 2014), así como con el enfoque formativo que cada una de 

estas carreras presenta, en donde la carrera de psicología presenta un mayor abarque 

respecto a la comprensión del funcionamiento del ser humano en general, mientras que el 

fuerte de la carrera de psicopedagogía se ubica en la comprensión de los procesos de 

aprendizaje con un enfoque especial en la infancia (Nieto et al., 2008). 
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3.2. Correlación entre niveles de burnout y resiliencia 

Tabla 6 

Tabla cruzada de agotamiento emocional y resiliencia 
 

Resiliencia 

Bajo Medio Alto Total 

Agotamiento Emocional Bajo Count 

% 

 
Medio   Count 

% 

 
Alto Count 

% 

41 63 80 184 

22.3% 34.2% 43.5% 100.0% 

 
37 58 32 127 

29.1% 45.7% 25.2% 100.0% 

 
64 38 16 118 

54.2% 32.2% 13.6% 100.0% 

 
142 159 128 429 Total Count 

% 33.1% 37.1% 29.8% 100.0% 

 
Los resultados entre agotamiento emocional y resiliencia presentes van de la mano con 

estudios similares. En este caso, el 54.2% de estudiantes presentan un nivel alto de AE y 

un nivel bajo de R, así como el otro 43.5% de estudiantes presentan un nivel bajo de AE 

y un nivel alto de R. En 2018, en el país de España, en un estudio sobre la relación entre 

las dimensiones del burnout, la resiliencia y el optimismo; y, sobre la predicción de 

burnout frente a la presencia de resiliencia y optimismo, se concluyó que, quienes 

presentan burnout también presentan niveles altos de agotamiento emocional y cinismo, 

mientras que presentan niveles bajos de eficacia. (Gómez y Gundín, 2018). 

Del mismo modo, en 2020, en Colombia, en un estudio sobre la relación entre rendimiento 

académico, repitencia, rezago, deserción, resiliencia y las dimensiones del burnout, se 

encontró una relación negativa entre resiliencia y agotamiento emocional (Atencia et al., 

2020). Además de esta similitud, otro estudio en 2022, en el país de Singapur, concluyó 

que existe una relación positiva entre la resiliencia y la conexión con el campus 

universitario (Kwan, 2022). 

Tabla 7 

Prueba de chi-cuadrado de agotamiento emocional y resiliencia 
 

Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 49.593a

 4 .000 

Likelihood Ratio 49.057 4 .000 

Linear-by-Linear Association 43.246 1 .000 

N of Valid Cases 429   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35.21. 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, el P valor o significación asintótica es de 0,000 (P 

< 0,05), por lo tanto, entre agotamiento emocional y resiliencia existe una diferencia 

estadísticamente significativa. 

El valor del coeficiente de contingencia es 0.000 
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Tabla 8 

Tabla cruzada de apatía por los estudios y resiliencia 
 

Resiliencia 

Bajo Medio Alto Total 

Apatía por los estudios Bajo Count 38 59 62 159 

  % 23.9% 37.1% 39.0% 100.0% 

 
Medio Count 53 56 43 152 

  % 34.9% 36.8% 28.3% 100.0% 

 
Alto Count 51 44 23 118 

  %     

Total  Count 142 159 128 429 

  % 33.1% 37.1% 29.8% 100.0% 

 
El dato más significativo en cuanto a la relación entre apatía por los estudios y la 

resiliencia es que quienes tienen un nivel alto de apatía por los estudios también tienen 

un nivel bajo de resiliencia (43.2%). Estos resultados pueden deberse a diversos factores 

conjugados, como es posible reconocer en el estudio de Luceño et al. (2022), en donde se 

concluyó que, entre mayor personalidad resistente, existe menor ansiedad y depresión, 

así como mayor gestión de tiempo y menor apatía. Además, se debe considerar que la 

capacidad de resiliencia está asociada a la aptitud de establecer metas claras y mantener, 

gracias a las fuentes de esperanza y apoyo con las que se cuenta, la motivación necesaria 

para alcanzarlas (Fricchione et al., 2016). Por lo cual, al estudiantado presentar niveles 

bajos de esta capacidad es de esperar que también demuestre un sinsentido en su 

formación académica, reflejado en desinterés por los estudios. 

 

 

Tabla 9 

Prueba de chi-cuadrado de apatía por los estudios y resiliencia 

 
Value df 

 
 
 

 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 16.688a
 4 .002 

Likelihood Ratio 17.003 4 .002 

Linear-by-Linear Association 16.542 1 .000 

N of Valid Cases 429   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35.21. 

 

Como se puede observar en la Tabla 4, el P valor o significación asintótica es de 0,002 (P 

< 0,05), por lo tanto, por lo tanto, entre apatía por los estudios y resiliencia existe una 

diferencia estadísticamente significativa. 

El valor del coeficiente de contingencia es 0.002 
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Tabla 10 

Tabla cruzada de eficacia académica y resiliencia 

 

 

 

Resiliencia 

Bajo Medio Alto Total 
 

Eficacia Académica Bajo Count 95 47 22 164 

  % 57.9% 28.7% 13.4% 100.0% 

 
Medio Count 34 62 38 134 

  % 25.4% 46.3% 28.4% 100.0% 

 
Alto Count 13 50 68 131 

  % 9.9% 38.2% 51.9% 100.0% 

Total  Count 142 159 128 429 
  % 33.1% 37.1% 29.8% 100.0% 

 

El 57.9% de estudiantes evaluados presentan un nivel bajo de eficacia académica, así 

como un nivel bajo de resiliencia; de igual forma, el 51.9% de estudiantes evaluados 

presentan un nivel alto de eficacia académica, así como un nivel alto de resiliencia. Esta 

información es concordante a los resultados de otras investigaciones, como es el caso de 

un estudio en España, sobre la relación entre las dimensiones del burnout, la resiliencia y 

el optimismo, en donde se encontró que la resiliencia provee un efecto positivo en la 

eficacia, además de confirmarse que el incremento de eficacia previene la existencia de 

burnout (Gómez y Gundín, 2018). 

Siguiendo en esta línea, la resiliencia puede brindar al estudiantado las herramientas 

psicológicas necesarias para abordar los desafíos universitarios de manera efectiva, de 

forma tal que se maneje una perspectiva proactiva y positiva hacia los estudios. 

Tabla 11 

Prueba de chi-cuadrado de eficacia académica y resiliencia 
 

 
 

 
Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 96.758a
 4 .000 

Likelihood Ratio 99.479 4 .000 

Linear-by-Linear Association 87.464 1 .000 

N of Valid Cases 429   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39.09. 

 

Como se puede observar en la Tabla 6, el P valor o significación asintótica es de 0,000 (P 

< 0,05), por lo tanto, entre eficacia académica y resiliencia existe una diferencia 

estadísticamente significativa. 

El valor del coeficiente de contingencia es 0.000 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1. Nombre de la propuesta 

Salud mental: hábitos y neurociencia. Guía práctica para estudiantes universitarios. 

4.2. Presentación de la propuesta 

El presente capítulo presenta una guía práctica para estudiantes universitarios, basándose 

en los resultados de la actual investigación en donde se encontraron niveles bajos de 

agotamiento emocional, apatía por lo estudios, eficacia académica y resiliencia, 

dimensiones que en ciertos grados de intensidad generan burnout académico, por lo cual 

es necesario desarrollar estrategias con sustento científico que ayuden a estructurar 

hábitos que encaminen a las y los estudiantes a mantener un estado de bienestar integral. 

Es importante evitar el desarrollo de burnout académico y fortalecer la capacidad de 

resiliencia, debido a sus consecuencias y beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, 

respectivamente. 

Por esta razón, en base a la neurociencia, en la presente guía se abordan ocho temas 

generales con estrategias prácticas para su autoaplicación en contextos externos al 

entorno académico o, a su vez, para el uso como metodologías en el aula de clase. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

Fomentar estrategias de fortalecimiento y cuidado de la salud mental en 

estudiantes universitarios. 

4.3.2 Objetivos específicos 

• Impulsar la estructuración de hábitos saludables de ejercicio y sueño en 

estudiantes universitarios para mitigar el desarrollo de agotamiento 

emocional. 

• Promover la estructuración de hábitos de gratitud y conexión social en 

estudiantes universitarios para prevenir el surgimiento de apatía por los 

estudios. 

• Potenciar la estructuración de hábitos saludables de aprendizaje y 

alimentación en estudiantes universitarios para favorecer el aumento de 

eficacia académica. 

• Estimular la estructuración de un mindset positivo en estudiantes 

universitarios mediante el uso de mindfulness para fortalecer la capacidad 

de resiliencia. 

4.4. Contenido de la propuesta 

La presente guía está distribuida por ocho temas generales, los mismos que son: 

4.4.1 Ejercicio y sueño 

4.4.2 Gratitud y conexión social 

4.4.3 Aprendizaje y alimentación 

4.4.4 Mindset positivo y mindfulness 

4.5. Guía práctica para estudiantes universitarios 
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Tabla de Contenido 
 
 
 

 

EJERCICIO Y SUEÑO 
La medicina que mantiene sano el cuerpo y recalibra el 

funcionamiento cerebral. 

 

 

GRATITUD Y CONEXIÓN SOCIAL 
La clave para intensificar el placer y la creatividad. 

 

 

APRENDIZAJE Y ALIMENTACIÓN 
El pilar estratégico para una actitud proactiva basada 

en conocimientos útiles. 

 

 

MINDSET POSITIVO Y MINDFULNESS 
La oportunidad de ser y crecer junto a las experiencias 

de la vida. 
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Practicar ejercicio físico y mantener una rutina saludable de sueño ayuda a 

nuestro cuerpo a recargar la energía que necesita para el día a día. Por lo 

tanto, si además de ser actividades altamente beneficiosas para la salud 

física y psicológica, son actividades sumamente accesibles, su uso debería 

estar garantizado, y la clave para ello está en hacerlas apetecibles. 

 
 
 
 

 

La medicina que mantiene sano el cuerpo 

y recalibra el funcionamiento cerebral. 

 

 

 

Ejercicio y 
sueño 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Limpieza de 

toxinas 

Mejor función 

ejecutiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mayor 

concentración Mejor estado 

de ánimo 

HAZLO APETECIBLE 
Espacio: 

Coloca velas o difusores de olor. 

Rodéate de áreas verdes 

Tiempo: 

Si eres una persona que madruga 

haz ejercicio en la mañana. 

Si eres una persona nocturna haz 

ejercicio en la tarde-noche. 

Materiales: 

Ropa cómoda 

Colores favoritos 

Sábanas favoritas 

Instrumentos de buena calidad 
Variaciones: 

Diferentes audios de relajación. 

Diferentes ejercicios. 
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Encuentra 

actividades 

que disfrutes 

Ir al gimnasio. 

Ejercitarse en casa. 

Bailar en casa. 

Caminar en un sector agradable. 

Ejercicio: activarse 2 

mnts cada hora. 

Sueño: dormir >7 hrs 

al menos 4 días a la 

semana. 

 
Lleva un 

registro 

Calendario. 

App. 

Journaling. 

 

Meta de Ejercicio: 

30 minutos diarios. 

Meta de Sueño: 

8 horas diarias. 

ESTRATEGIAS GENERALES 
 

Para iniciar 
 

 

Objetivo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejercicio matutino 

de preferencia. 

 

Despertador que 

aumente de tono 

gradualmente. 

ESTRATEGIAS EN LA UNIVERSIDAD 

Aprovecha los descansos entre 

clases. 

Realiza pausas activas en clase. 

Aprovecha las instalaciones de la 

universidad: áreas verdes, 

gimnasios, canchas. 

Organiza sesiones de ejercicio con 

compañeros/as. 

Organiza grupos de estudio con 

compañeros/as; divide tareas o 

adelanta trabajos en el aula o la 

biblioteca para aprovechar más el 

tiempo que pasas en la 

universidad. 

Establece una rutina diaria de 

estudio para no desvelarte 

estudiando un día antes de una 

evaluación  (10   mnts   diarios  por 

asignatura) 

Ejercicio según condición física 

actual para evitar lesiones. 

Siestas si es necesario. 

Día específico. 

Hora específica. 

Lugar específico. 

 
Programa tus 

actividades 

 
Establece 

metas realistas 
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La práctica de gratitud y una mayor conexión social ayuda a desarrollar 

una actitud más positiva y comprometida hacia los estudios, disminuyendo 

la apatía académica y generando en nuestro cuerpo varios cambios 

beneficiosos, como: mejorar el sueño, el funcionamiento cardiovascular y 

el sistema inmunológico, así como reducir el estrés. La clave para cultivar 

estas dos actividades es volverlas apetecibles  a través de la práctica 

diaria y la calidad de las relaciones. 

 
 
 
 
 

La clave para intensificar el placer 

y la creatividad. 

 

 

 

Gratitud y 
Conexión social 

 

 

 

 

 

 
 

Mejor función 

ejecutiva 

 

Mejor 

percepción 

Activación del 

sistema de 

recompensa 

 

Mejor 

estado 

de ánimo 

 
 
 
 
 

 

 
Disminución de 

la activación del 

sistema nervioso 

simpático 

Activación del 

sistema nervioso 

parasimpático 

HAZLO APETECIBLE 
Espacio: 

Reconoce las oportunidades 

educativas que tienes, cuando 

estás en: el aula, la biblioteca o 

formas parte de un seminario. 

Tiempo: 

Tómate 10 minutos diarios para 

conectar con tus personas 

favoritas y fortalecer lazos. 

Materiales: 

Piensa que al compartir un 

objeto le estás brindando a 

alguien más la oportunidad de 

aprovecharlo como tú. 

Variaciones: 

Explora nuevas relaciones para 

descubrir otras perspectivas de 

vida. 
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ESTRATEGIAS GENERALES 
 

 
 

 

 

 
 

Para iniciar 
 

 

Objetivo 
 

   
 

 

 

Durante una dificultad 

trata de encontrar algo por 

lo que sentir gratitud. 

 

Reconoce los aspectos 

positivos de una persona, 

en primer lugar. 

ESTRATEGIAS EN LA UNIVERSIDAD 

Meta de Gratitud: 

practicar la gratitud 

diaria u 

ocasionalmente. 
Meta de Conexión 

social: construir una 

red de apoyo sólida. 

 
Reflexiona sobre porqué estas 

personas se sienten y piensan de 

esa forma. 

 

Encuentra 

personas que 

piensen 

diferente a ti 

Gratitud: una vez al 

día piensa en 1 cosa 

que agradeces. 

Conexión social: una 

vez al día piensa en 1 

persona que te 

agrada. 

 

Programa tus 

actividades 

 
Establece el 

hábito 

Registra quiénes son tus docentes 

y compañeras/os inspiradores, 

qué cualidades de ellos te 

inspiran y cuáles acciones te 

motivan a realizar. 

Agradece  a   tus   docentes 

compañeras/os: verbalmente 

y 

o 

por mensaje físico o digital. 

Crea o forma parte de clubes, 

grupos de estudio y actividades 

de la universidad. 

Lleva un registro de tu progreso en 

cada materia: anota los 

conocimientos claves aprendidos 

y los logros alcanzados en cada 

parcial. 

Escribe 5 cosas diarias por las 

que sientas gratitud. 

Conecta con 1 persona al día. 

Día específico. 

Hora específica. 

Lugar específico. 

App. 

Journaling (Coloca un diario, 

cuaderno, hoja de papel o post- 

it con un lápiz en tu mesa de 

noche.) 

 

 

Lleva un 

registro 
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Estructurar hábitos de estudio y de alimentación saludables ayuda a que 

seamos más eficaces al momento de aprender. Nuestro cuerpo establece 

una horario interno de funcionamiento conocido como ritmo circadiano, el 

cual nos ayuda a activarnos en el momento que lo necesitamos, 

sincronizándose con nuestras actividades del día a día, cuando tenemos 

una rutina establecida. Estas dos actividades no siempre son muy 

accesibles, sin embargo, con estrategias sencillas pueden ser mucho más 

fáciles de realizar de manera beneficiosa. 

 

 

 

 

El pilar estratégico para una actitud proactiva basada 

en conocimientos útiles. 

 

 

 

Aprendizaje y 
Alimentación 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mayor plasticidad 

sináptica 

 
Mayor 

retención de 

información 

Mejor función 

ejecutiva 

 
 
 
 
 

Mayor 

concentración Mejor estado 

de ánimo 

HAZLO APETECIBLE 
Espacio: 

Coloca velas o difusores de olor. 

Rodéate de áreas verdes. 

Busca espacios cómodos y sin 

mucho ruido o distracciones. 

Tiempo: 

Estudia en tus momentos de mayor 

activación   (mañana-tarde-noche). 

Date el tiempo suficiente para 

alimentarte sin prisa. 

Materiales: 

Instrumentos/productos de buena 

calidad. 

Diseños favoritos. 

Colores favoritos. 

Conoce tus alimentos. 

Variaciones: 

Diferentes recetas. 

Diferentes técnicas de estudio. 
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Intercala los 

modos de 

pensamiento 

 

De pensamiento enfocado (máxima concentración en un tema) 

a pensamiento difuso (estado de descanso neural). 

 

Libérate del 

síndrome del 

impostor 

Ponte a prueba con la información que crees que ya sabes (hazte 

preguntas o intenta recordar sin tener material de apoyo). 

Asocia información con temas relacionados y no relacionados. 

Utiliza la técnica de práctica deliberada (enfocarse en la 

información más difícil de aprender). 

 
Programa 

tus 

actividades 

Día específico para estudiar. 

Hora específica para comer o estudiar. 

Lugar específico para comer o estudiar. 

Utiliza la técnica pomodoro para estudiar sin procrastinar. 

 

Potencializa 

tu memoria 

Crea metáforas, analogías o acrónimos. 

Divide la información en fragmentos (máximo 4). 

Memoriza la información después de comprender/contextualizar. 

Utiliza la técnica de repetición espaciada. 

Cuando estés aprendiendo algo en clase 

solicita a tu docente ejemplos prácticos. 

Promueve los debates durante clases. 

Cuando tomes apuntes resume la 

información en conceptos clave. 

Intenta recordar información de una 

materia cuando estás en otra materia 

(asociando información). 

Intenta recordar información de una 

materia cuando estés en otro lugar que 

no sea el aula en donde aprendiste 

inicialmente dicha información. 

Autoedúcate antes y después de iniciar 

un nuevo tema en una materia. 

Intenta no faltar a clases. 
Promueve el realizar diferentes técnicas 

de aprendizaje en una materia (no sólo 

exposiciones, sólo ensayo o sólo mapas 

conceptuales). 

Solicita horarios para comer  entre 

clases (alimentos ligeros e hidratantes, 

no alimentos procesados). 

Lleva tus propios alimentos. 

ESTRATEGIAS GENERALES 
 

 

 

 

 

 

Realiza actividades como tomar una 
ducha, caminar en un lugar tranquilo 
o recostarte a pensar libremente para 
entrar al modo de pensamiento difuso. 

 

Estructura un plan para no procrastinar, 
teniendo en cuenta: el estímulo y la 

rutina que te llevan a procrastinar, la 
recompensa que recibirás si no 

procrastinas y la creencia que tienes 

procrastinando. 

ESTRATEGIAS EN LA UNIVERSIDAD 
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Desarrollar una actitud positiva, junto a la práctica de atención plena son 

acciones que ayudan a fortalecer la capacidad de resiliencia y, además de 

generar en nuestro cuerpo varios cambios beneficiosos, como: reducir el 

estrés o aumentar la flexibilidad cognitiva, estas acciones ayudan a 

mantener la motivación y a potenciar la autoaceptación y la 

autocompasión. Además, al igual que en las actividades anteriores, la clave 

para cultivar esta actitud y habilidad es volverlas apetecibles considerando 

el tiempo, esfuerzo y compromiso que conllevan. 

 

 

 

La oportunidad de ser y crecer junto a las experiencias 

de la vida. 

 

 

Mindset positivo 
y mindfulness 

 
 
 

 

 

Contrarresta el 

deterioro 

cognitivo 

 

Neuroplasticidad 

 
 

Mayor 

autorregulación 

emocional y 

atención 

 
 

Activación del 

sistema nervioso 

parasimpático 

Disminución de la 

activación del 

sistema nervioso 

simpático 

HAZLO APETECIBLE 
Pensamientos: 

Toma consciencia de tus pensamientos 

habituales. 

Selecciona pensamientos realistas. 

Practica la gratitud. 

Reconoce tus fortalezas y logros. 

Reconoce a tus errores y fracasos como 

aprendizajes. 

Sensaciones: 

Concéntrate más en  las sensaciones de 

tu cuerpo y en tu respiración que en los 

pensamientos o emociones. 

Espacio: 

Practica estas acciones en cualquier 

lugar. 

Materiales: 

Ten recordatorios con enfoques positivos 

(post-its o apps con mantras). 

Tiempo y variaciones: 

Tómate varios minutos para colocar toda 

tu atención en alguna actividad sencilla, 

como: caminar, respirar o comer. 
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Establece el 

hábito 

 
Programa tus 

actividades 

ESTRATEGIAS GENERALES 
 

 
 

 

 

 

 
Para iniciar 

 

 

 

Objetivo 
 

 
 
 

 

 

Recomendación para desarrollar una 

actitud positiva: escuchar Despertando 

podcast y Durmiendo podcast. 
 

 

Recomendación para leer 

afirmaciones positivas: descargar la 

aplicación Mantra. 

ESTRATEGIAS EN LA UNIVERSIDAD 

Meta de Mindfulness: 

practicar 11 horas 

mensuales de 

atención plena. 

Mindset positivo: 

coloca 1 frase positiva 

en la pantalla de tu 

celular o pégala en tu 

espejo. 

Mindfulness: tómate 

10 minutos de silencio 

diario. 

 

Establece 

metas realistas 

Práctica diaria. 

Utiliza las estrategias de gratitud. 

Día específico. 

Hora específica. 

Lugar específico. 

Inicia con pequeñas acciones y 

celebra cada avance. 

Disfruta del silencio en un lugar 

tranquilo. 

Pon un límite de tiempo a tu 

actividad digital. 

Realiza las actividades digitales 

de forma deliberada (ten un 

propósito claro y de preferencia 

enriquecedor). 

Establece intensiones positivas 

antes de ir a la universidad, 

cómo: abrirte a nuevas 

experiencias, enfocarte en el 

aprendizaje o ser amable. 

Solicita momentos de descanso 

para respirar profundamente, 

estirar el cuerpo y relajarte. 

Practica la atención plena 

mientras caminas por la 

universidad. 

Pon atención plena a las clases, 

dejando de lado tu teléfono 

celular. 

Relaciónate más con docentes 

y compañeras/os que tengan 

una actitud positiva y 

compartan 

personales. 

tus valores 

 

 

 

Encuentra/crea 

momentos de 

desconexión 
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CONCLUSIONES 

1. En términos generales, este estudio se basa en la teoría tridimensional del burnout 

según Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker de Christina Maslach; y, el 

modelo unidimensional de resiliencia según Campbell‐Sills y Stein de Kathryn 

Connor y Jonathan Davidson; desde un enfoque biopsicosocial apoyado de la 

teoría de agotamiento de Baumeister, el modelo ecológico del desarrollo humano 

de Bronfenbrenner y, el modelo de personalidad resistente de Kobasa y Maddi. 

2. Como resultado, según el primer objetivo se evidencia que, respecto a las y los 

participantes: el 42,9% presenta niveles bajos de Agotamiento Emocional; el 

37,1% presenta niveles bajos de Apatía por los Estudios; y, el 38,2% presenta 

niveles bajos de Eficacia Académica. 

3. Del mismo modo, conforme al segundo objetivo se evidencia que, respecto a las 

y los participantes: el 37,1% presenta niveles medios de Resiliencia. 

4. Y, como punto final, de acuerdo con el tercer objetivo se evidencia que: existe 

correlación entre agotamiento emocional y resiliencia porque el P Valor es de 

0,000; existe correlación entre apatía por los estudios y resiliencia porque el P 

Valor es de 0,002; y, existe correlación entre eficacia académica y resiliencia 

porque el P Valor es de 0,000. 

5. En virtud de todo lo expuesto en esta investigación, se deduce que el diseño de 

una guía práctica de estrategias de promoción de salud mental resulta crucial. Esta 

guía, estructurada de manera didáctica y concreta, se presenta como herramienta 

de gran valía para abordar el burnout académico y fortalecer la capacidad de 

resiliencia en las y los estudiantes universitarios. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es preciso promover la educación sobre salud mental en las y los estudiantes para 

facilitar el reconocimiento de signos de riesgo y el abordaje de estos temas por 

parte de profesionales capacitados. 

2. Facilitar la comunicación y el apoyo entre estudiante y docente para ayudar a 

establecer metas realistas y desarrollar medidas contextualizadas. 

3. Integrar estrategias de fortalecimiento de salud mental, manejo del estrés y 

regulación emocional en las y los estudiantes para forjar habilidades de 

afrontamiento y prevenir el desarrollo de burnout. En este punto es posible hacer 

uso de la herramienta guía proporcionada en el presente estudio. 

4. Incorporar procesos de autoevaluación para que las y los estudiantes puedan 

monitorear su nivel de estrés y estado de salud mental; y así ajustar estrategias en 

consecuencia. 

5. Fomentar la investigación continua sobre el burnout académico y la resiliencia en 

estudiantes universitarios, utilizando diferentes perspectivas y enfoques 

metodológicos e interdisciplinarios para obtener una comprensión más completa 

sobre estos temas. 

6. Diversificar las muestras de estudio con estudiantes universitarios en futuras 

investigaciones para obtener una visión más representativa del tema. 

7. Desarrollar investigaciones longitudinales sobre el burnout académico y la 

resiliencia para identificar causas, patrones y tendencias a medida que las y los 

estudiantes concluyen sus carreras, y de esta manera contar con más datos que 

sirvan de base a nuevos estudios sobre estas temáticas. 

8. Socializar con el Departamento de Bienestar Universitario los resultados 

obtenidos y la guía propuesta en el presente estudio para establecer estrategias 

preventivas y de abordaje. 
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ANEXOS 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada/o estudiante ha sido invitada/o a participar en esta investigación porque forma 

parte de la comunidad educativa de la Universidad Técnica del Norte. Cualquier 

información que comparta se utilizará para contribuir a las condiciones de sus estudios y 

al nivel de adaptación que tiene con el entorno educativo. 

Su participación es voluntaria y la decisión de participar no afectará su relación con la 

Universidad Técnica del Norte. Sus respuestas se mantendrán confidenciales y los 

resultados de esta investigación solo se presentarán en forma generalizada. Apreciamos 

mucho su disposición a compartir su tiempo participando; se espera que esta encuesta 

solo tome 10-15 minutos aproximadamente para completarla. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta, comuníquese con la persona a cargo de esta 

investigación: kabastidasn@utn.edu.ec 

¡Gracias por ayudar a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestra 

comunidad educativa! 

Carrera de Psicología de la Universidad de la Universidad Técnica del Norte. 

mailto:kabastidasn@utn.edu.ec
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FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

La carrera de Psicología de la Universidad Técnica del Norte no discrimina por motivos 

de nacionalidad, discapacidad, nivel de educación, orientación sexual, identidad o 

expresión de género, edad, etnia o identidad cultural. Con el fin de realizar una 

investigación a profundidad y proponer una mejora en el proceso de aprendizaje, le 

invitamos a responder las siguientes preguntas. No existe respuesta correcta o incorrecta, 

la respuesta apropiada es aquella que expresa verídicamente su propia experiencia. 

 

 
1. Sexo: Mujer () Hombre () 

2. Edad: ……. años 

3. Autodefinición étnica: Blanca () Mestiza () Afrodescendiente () Indígena () Otro: 

……. 

4. Carrera: Psicología () Psicopedagogía () 

5. Semestre en curso: 1ro () 2do () 3ro () 4to () 5to () 6to () 7mo () 8vo () 



33  

INSTRUCCIONES: 

• Marque la primera respuesta que considere. 

• Conteste cada pregunta con total sinceridad. 

• Marque una sola respuesta en cada pregunta. 

• Responda según la siguiente escala: 

[1] : Nunca es mi caso 

[2]: Rara vez es mi caso 

[3]: A veces es mi caso 

[4]: Muchas veces es mi caso 

[5]: Siempre es mi caso 

 
6. Las actividades académicas de mi carrera me tienen emocionalmente agotado/a. 

7. Me encuentro agotado físicamente al final de un día en la universidad. 

8. Estoy exhausto/a de tanto estudiar. 

9. He aprendido muchas cosas interesantes durante el curso de mis estudios. 

10. He perdido interés en la carrera desde que empecé la universidad. 

11. Me siento cansado/a cuando me levanto por la mañana y tengo que afrontar otro día 

en la universidad. 

12. Puedo resolver eficazmente los problemas que surgen en mis estudios. 

13. Estudiar o ir a clases todo el día es una tensión para mí. 

14. Creo que hago una contribución efectiva a las clases a las que asisto. 

15. He perdido entusiasmo por mi carrera. 

16. Me he distanciado de mis estudios porque pienso que no serán realmente útiles. 

17. En mi opinión, soy un buen/a estudiante. 

18. Dudo de la importancia y valor de mis estudios. 

19. Me estimula conseguir objetivos en mis estudios. 

20. Durante la clase, me siento seguro/a de que soy eficaz para hacer las cosas. 

21. Sé adaptarme a los cambios. 

22. Puedo manejar cualquier situación. 

23. Veo el lado positivo de las cosas. 

24. Me puedo manejar bien a pesar de la presión o el estrés. 

25. Después de un grave contratiempo suelo volver a mis actividades con energía. 

26. Consigo alcanzar mis metas a pesar de las dificultades. 

27. Puedo mantener la presión bajo tensión. 

28. Difícilmente me desanimo por los fracasos. 

29. Me defino como una persona fuerte. 

30. Puedo manejar los sentimientos desagradables. 

Codificación: 
 

• Agotamiento emocional (Burnout) 

• Apatía por los estudios (Burnout) 

• Eficacia académica (Burnout) 

• Resiliencia 
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