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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo general el determinar la relación entre el burnout 

académico y la resiliencia en estudiantes de una universidad privada en Lima en el 2022. De 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal y de tipo correlacional, se 

utilizó la técnica de la encuesta, aplicando el Maslach Burnout Inventory – Student Survey y 

la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. La muestra no probabilística por conveniencia 

estuvo conformada por 200 estudiantes universitarios de las carreras de salud de una 

universidad privada en Lima. Los resultados indicaron que existen altos niveles de burnout 

académico y bajos niveles de resiliencia en la muestra estudiada, revelando que existe una 

correlación inversa baja entre estas dos variables (rs=-.312; p=.000). Las dimensiones del 

burnout académico; agotamiento emocional, cinismo y eficacia académica, se correlacionan de 

forma inversa baja con las dimensiones de la resiliencia que son la competencia personal y 

aceptación a uno mismo, sin embargo, existe una correlación inversa mediana entre la 

dimensión de eficacia académica y las dimensiones de la resiliencia. Se concluye que altos 

niveles de burnout académico implicarían una tendencia a la dificultad para lidiar con 

adversidades en estudiantes de una universidad privada en Lima. 

PALABRAS CLAVES: Burnout académico, estudiantes universitarios, resiliencia. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1.Realidad Problemática 

El estrés forma parte de una problemática que viene siendo arrastrada durante mucho 

tiempo a raíz de las demandas de la sociedad en la que coexistimos, donde varios individuos 

pueden llegar a padecerlo durante etapas prolongadas de tiempo, volviéndolo así en un 

problema crónico, haciendo referencia al síndrome de burnout. Este fenómeno fue catalogado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000), como un factor de riesgo laboral gracias 

a los efectos que produce en la vida del trabajador a nivel físico y mental. Debido a esto, es 

declarada por la OMS (2019), como una enfermedad procedente de un fenómeno ocupacional, 

colocándola dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades y definida como el 

producto de un estrés laboral crónico que no ha sido manejado de manera exitosa. 

El traslado de este fenómeno al ámbito académico parte de la idea relacionada a que los 

estudiantes enfrentan, de igual manera, las presiones y sobrecargas de las demandas del sistema 

educativo (Garcés, 1995), perjudicando el bienestar y rendimiento general de la persona, 

llegando a estar correlacionado directamente con la ansiedad y la depresión (Biondi y Benuzzi, 

2021; Seperak-Viera et al., 2021), así como con la deserción académica (Álvarez-Pérez y 

López-Aguilar, 2021). 

El burnout académico influye en el malestar de la salud general percibida por los 

estudiantes (Jiménez y Caballero, 2021), y la aparición de este se debe a distintas causales 

como el estrés que se percibe por las prácticas calificadas y/o por las metodologías empleadas 

por parte de los maestros durante la impartición de cursos (Vizoso-Gómez y Arias-Gundín, 

2016). No obstante, se considera que la sobrecarga académica sería el componente con mayor 

influencia (Núñez, 2017), observando que esta incrementa conforme el estudiante universitario 

se aproxima a la finalización de la carrera profesional o al inicio de sus prácticas pre – 
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profesionales (Suárez-Colorado et al., 2019; Tuesta, 2020; Bolaños y Rodríguez, 2016), como 

podría ser, el internado. 

Existen estudiantes que, pese a encontrarse bajo constante presión y estar expuestos a 

diferentes estresores, logran desarrollarse de manera adecuada en diferentes áreas de sus vidas. 

Morales (2017), indica que, siguiendo la línea de la psicología positiva, se ha intentado 

encontrar y definir las variables psicológicas que se encuentran asociadas al desarrollo de la 

capacidad de hacerle frente al estrés y mantener el bienestar psicológico, encontrando que una 

de ellas es la resiliencia. Kristjánsson (2012), menciona que esta es uno de los componentes 

que está asociada al bienestar psicológico y al éxito académico, indicando que una persona 

resiliente no es inmune a sentir estrés, sino que es capaz de adaptarse a ello y seguir 

desenvolviéndose mediante el uso de estrategias de afrontamiento adecuados (Masten, 2001). 

En consecuencia, si se relacionan estas nociones con la información anteriormente expuesta, 

se podría entender que la resiliencia podría caracterizar a aquellos estudiantes que mantienen 

un buen desempeño académico y/o culminan sus carreras a pesar de las circunstancias 

estresantes que existen en su entorno. 

A nivel internacional, en Estados Unidos, un estudio realizado por la American Health 

College Association (2021), develó que, de 98,378 estudiantes que completaron la encuesta, el 

99.4% indica que sufrieron de estrés producto de las exigencias académicas, dentro de los 

cuales un 89.7% lo registra entre moderado a severo, llegando a experimentar burnout 

académico. Por otro lado, a nivel latinoamericano, en países como Chile se observa que un 

90.2% de estudiantes universitarios encuestados por el Observatorio de Educación y Bienestar 

Socioemocional y Sexual (2020), presentan síntomas de estrés crónico donde el 49.3% indica 

que su principal preocupación es la sobrecarga académica, de los cuales, un 27,8% considera 

que es a nivel grave o muy grave. 
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A nivel nacional no se encontraron datos estadísticos oficiales acerca de la prevalencia 

del burnout académico en estudiantes universitarios peruanos, sin embargo, el Ministerio de 

Salud (MINSA, 2018), afirma que hasta el 30% de la población universitaria son afectados a 

nivel mental por la presión académica. Asimismo, el Ministerio de Educación (MINEDU, 

2019), indica que, en un estudio realizado en distintas universidades nacionales, un 85% 

presentaban alteraciones en la salud mental, siendo un 79% los que lo relacionaban al estrés. 

En un reporte del MINEDU (2020), indicaban que el índice de deserción académica aumentó 

en 6 puntos en relación con el 2019 alcanzando el 18,6%, precisando que estos índices son 

multicausales, ya que son atribuibles no solo a factores económicos o familiares, sino también 

a la exigencia académica.  

Teniendo esto en cuenta, resulta importante considerar la revisión de antecedentes de 

estudios y artículos ya existentes, relacionados a las variables estudiadas, para entender mejor 

el comportamiento de estas en poblaciones similares a nivel internacional, nacional y local. 

Respecto a los antecedentes internacionales, se observa de manera general la 

correlación inversamente proporcional de las variables estudiadas, así como también las 

posibilidades de predicción de la aparición del burnout académico en investigaciones como la 

de Atencia et al. (2020), y la de Ríos-Rísquez et al. (2018), hallazgos que podrían ser 

considerados al momento de elaborar programas destinados a la prevención, diagnóstico y/o 

intervención.  

En el caso de Atencia et al. (2020), el objetivo de la investigación fue el de analizar la 

relación entre la resiliencia, burnout académico, rendimiento, rezago, repitencia y deserción 

universitaria en 488 estudiantes de la facultad de ingenierías de la Universidad de Córdoba en 

Colombia, encontrando que la resiliencia se correlaciona de manera inversa con las 

dimensiones de agotamiento emocional (r = -.18), y cinismo (r = -.21), pero de manera directa 
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baja (r = .37), con la dimensión de eficacia académica. Esta investigación resulta relevante 

debido a que, dentro de ella, se llega a entablar la posibilidad de que los niveles de resiliencia 

podrían servir para predecir la tendencia de un individuo para desarrollar burnout académico. 

Respecto a Ríos-Rízquez et al. (2018), los autores buscaron explorar las asociaciones 

longitudinales y la estabilidad entre el burnout académico, resiliencia y bienestar psicológico, 

utilizando una muestra de 218 estudiantes de enfermería de la Universidad de Murcia en 

España, obteniendo que los niveles de burnout académico se mantenían en el tiempo. No 

obstante, al comparar los resultados obtenidos, entre la primera toma de muestra y la segunda, 

observaron que los índices de resiliencia (t = 6.81, p < .001), y bienestar psicológico (t = 2.26, 

p < .05), aumentaron y mejoraron con el tiempo, concluyendo que la dimensión más relevante 

al momento de predecir este último es el agotamiento emocional (ß = .22; p < .05), haciendo 

hincapié en el efecto positivo que tuvo la resiliencia respecto a ello. A diferencia de la primera, 

esta investigación permite considerar al agotamiento emocional como predictor de la aparición 

del burnout académico. Asimismo, los resultados hallados se alinean al modelo teórico de 

Henderson (2006), donde se sostiene que situaciones aversas, como el desarrollo del burnout 

académico, permitirían el desarrollo y/o aumento de los niveles de resiliencia en una persona. 

Por otro lado, investigaciones como la de Yu y Chae (2020), y la de Vizoso-Gómez y 

Arias-Gudín (2018), toman en cuenta a la resiliencia como factor capaz de regularizar la 

presencia del burnout académico y el bienestar psicológico, lo que podría interpretarse como 

un factor a considerar dentro de los programas de intervención para la mejora de los niveles de 

estos. 

En el trabajo de investigación de Yu y Chae (2020), buscaron examinar el efecto 

medicinal de la resiliencia en la relación entre el burnout académico y el bienestar psicológico 

en 97 estudiantes la facultad de medicina de la Universidad de Ajou en Corea del Sur. Los 
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resultados indicaron que el bienestar psicológico de los estudiantes era negativamente 

correlacional con el burnout académico (r = -.59), y positivamente correlacional con la 

resiliencia (r = .84), así como también que el grado de burnout académico experimentado por 

los que se encuentran cursando el 1er y 2do año de la carrera es significativamente mayor al 

experimentado por aquellos en el 3er y 4to año (F = 3.65, p < .05), concluyendo que los efectos 

del burnout académico en el bienestar psicológico de los estudiantes eran regulados por la 

resiliencia.  

Esta investigación resulta relevante por dos motivos: primero, los resultados permiten 

considerar a la resiliencia dentro del enfoque de intervención para el burnout académico y, 

segundo, muestran otra perspectiva a la creencia de que los estudiantes de los últimos ciclos de 

una carrera mostrarían mayor tendencia a desarrollar burnout académico ya que, en este caso, 

los más afectados son los que recién la están iniciando. 

En el estudio de Vizoso-Gómez y Arias-Gudín (2018), pretendieron analizar la relación 

entre la resiliencia, el optimismo disposicional y las dimensiones que constituyen el burnout 

académico en una muestra de 463 estudiantes de la Universidad de León en España. Los 

resultados revelaron que el agotamiento y cinismo se relacionan significativa y positivamente 

(r = .65), mientras que la eficacia se relaciona significativa y negativamente con el agotamiento 

(r = -.38), y el cinismo (r = -.41), así como el hecho de que existe una correlación entre 

resiliencia y la dimensión de eficacia académica (r = .31). Similar a la anterior investigación, 

la relevancia de esta radica en que los autores alientan a tener en cuenta a la resiliencia al 

momento de elaborar programas de intervención frente al burnout académico, ya que se 

evidencia la relación entre estas variables. 

Respecto a los antecedentes nacionales, se encontraron artículos de investigación donde 

se reportó la prevalencia del burnout académico en la población universitaria, así como su 
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relación con otras variables. Investigaciones como la de Estrada et al. (2021), cuyo objetivo 

fue el de describir el burnout académico de en 202 estudiantes de la carrera profesional de 

Educación de una universidad pública del departamento de Madre de Dios, encontraron que 

los estudiantes presentan niveles moderados de burnout académico (52.5%), indicando que 

variables como el sexo (p=.000), el grupo etario (p=.000), la situación laboral (p=.010), y el 

año de estudio (p=.008), se asocian significativamente con este (p > .05). En este caso, los 

resultados de esta investigación son relevantes debido a que permiten observar que otros 

factores influyen al momento en que se instaura el burnout académico en estudiantes 

universitarios. 

Por otro lado, en el trabajo de investigación de Gaspar y Soto (2018), donde buscaron 

identificar el nivel de presencia de burnout académico en estudiantes de internado de diferentes 

carreras profesionales de un hospital en Junín, encontraron que existe un “regular” nivel de 

presencia del burnout académico en estos, habiendo un 68.9% con un nivel “muy alto” de baja 

eficacia académica, pero con un “bajo” nivel de presencia el agotamiento y cinismo. En este 

caso, los resultados permiten considerar que, pese a que el burnout académico podría ser 

atribuido como uno de los motivos para la baja eficacia académica en estudiantes, esta puede 

estar relacionada a otros factores que puedan estar afectando la vida personal del alumnado. 

Del mismo modo, se encontraron otros estudios que, además de la prevalencia del 

burnout académico, investigaron si existía relación con variables como el año de estudios. En 

la investigación de Seperak-Viera et al. (2021), buscaban reportar la prevalencia de burnout 

académico, basado en el agotamiento emocional, que experimentan 341 estudiantes 

universitarios de diferentes regiones de Perú con mayoría en Arequipa, así como la diferencia 

según sexo y año de estudio. Hallaron que existen niveles altos (31.4%), y en riesgo (11.7%), 

de burnout académico, así como también que las mujeres tienden a puntuar más alto que los 

hombres en ello. Por otro lado, algo que también observaron es que existe una relación con la 
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ansiedad y depresión moderada (rpromedio > .50), sin embargo, no se hallaron diferencias según 

el año en el que se encontraban cursando los estudiantes.  

De igual manera, Tuesta (2020), buscó comparar los niveles y manifestaciones del 

burnout académico entre 426 estudiantes de la carrera de administración de empresas de una 

universidad privada y una pública en Huánuco, encontrando que 11.2% los estudiantes se 

encuentran en riesgo, que correspondía principalmente a las alumnas solteras del quinto año de 

estudios, cuyas edades oscilaban entre 21 y 23 años, así como las manifestaciones comunes del 

síndrome estaban relacionadas al cansancio antes de culminar la carrera, aunque con 

diferencias en el número de casos 4,5% en universidad privada y 7,6% en universidad pública. 

La relevancia de los resultados de ambas investigaciones radica en considerar la 

relación que existe con la aparición de trastornos mentales, así como el hecho de que el burnout 

académico podría no estar directamente relacionado a la cantidad de años en una carrera 

universitaria, si no que esta puede aparecer en cualquier momento de la etapa académica del 

estudiante. 

Para resiliencia, se encontraron investigaciones que indican que esta podría permitir a 

los estudiantes tener un mayor compromiso con los estudios. Trabajos como los de Medina et 

al. (2020), buscaron determinar la asociación entre los niveles de resiliencia y engagement en 

70 estudiantes de la facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Altiplano 

en Puno durante el contexto de la pandemia producida por el COVID – 19, encontrando que 

tanto la resiliencia como el engagement, se relacionan directamente (r = .693).  

Asimismo, a nivel local, un estudio realizado por García-Rojas et al. (2021), cuya 

finalidad fue la relación entre resiliencia y el estrés percibido en 240 estudiantes de obstetricia 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, encontraron altos niveles de estrés 

percibido (48.3%), así como niveles medios de resiliencia (25.8%), denotando una relación 
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inversa y moderada entre ambas variables (r = -.496), significando que, a mayor resiliencia, 

menores serían los niveles de estrés percibido y viceversa. 

El principal aporte de ambas investigaciones radica en la reafirmación de la resiliencia 

como un factor protector frente factores estresantes como lo fueron los cambios de modalidad 

de enseñanza, mayores exigencias y la incertidumbre del contexto durante la pandemia. 

Como se puede observar en la revisión de antecedentes, el burnout académico es una 

problemática que está presente tanto a nivel internacional como nacional. En nuestro país, pese 

a la poca cantidad de estudios donde se aborden ambas variables, investigaciones ya 

mencionadas como las de Medina et al. (2020), y García-Rojas et al. (2021), para resiliencia; 

así como las de Gaspar y Soto (2018), Tuesta (2020), Estrada et al. (2021), y Seperak-Viera et 

al. (2021), para burnout académico, demuestran que estas sí se encuentran presentes y son 

relevantes dentro de la población universitaria. Esto sirve para rectificar la importancia de esta 

investigación, ya que se llega a relacionar al burnout académico con la ansiedad y la depresión, 

y se muestra a la resiliencia como factor protector donde, mayores niveles de esta podrían 

disminuir la presencia del burnout académico. 

Para poder entender la naturaleza de la presente investigación, resulta necesario 

entender las definiciones de las variables a utilizar: burnout académico y resiliencia.  

Referente al primero, el estrés crónico generado por el trabajo no es un fenómeno 

reciente, es un problema que se viene estudiando desde los años 70 cuando el término del 

Síndrome de Burnout fue acuñado por Freudenberger (1974). Años después, termina siendo 

definido como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, que es caracterizado por el 

agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal 

(Maslach y Jackson, 1981). Este concepto está relacionado al ámbito laboral y durante mucho 

tiempo solo fue concebido en esa área hasta que se cayó en cuenta que los estudiantes 
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presentaban niveles de burnout similares a los trabajadores, con lo que termina apareciendo el 

término de burnout académico. 

El burnout académico es definido como el estrés crónico que se produce en respuesta, 

por parte del estudiante, a las exigencias constantes y latentes relacionadas al contexto 

académico que pudiesen llegar a perjudicar el desarrollo, compromiso, rendimiento y 

satisfacción en ellos (Caballero-Domínguez, 2012). Asimismo, también es definido como un 

proceso insidioso caracterizado por el agotamiento emocional, el cual se produce a causa de 

las demandas del estudio que generan una disminución en el compromiso del estudiante, así 

como una actitud de desinterés (cinismo), lo cual afecta sus creencias de autoeficacia (eficacia 

académica) (Schaufeli et al., 2002). 

Para poder determinar dimensiones del burnout académico, Morgan et al. (2014), 

comentan que existen dos enfoques que son los más aceptados y utilizados a la hora de estudiar 

este fenómeno; el enfoque tridimensional y el enfoque unidimensional. El primero, indica que 

el burnout. estaría compuesto de 3 dimensiones que son, el agotamiento emocional, la eficacia 

académica y el cinismo (Schaufeli et al., 2002), mientras que el segundo, sostiene que el 

burnout académico cuenta como núcleo el agotamiento emocional y que, tanto el cinismo como 

la baja eficacia académica serían consecuencias de esta (Maslach y Leiter, 2016). Para la 

presente investigación, se tomará en cuenta el enfoque tridimensional debido a su 

predominancia en artículos de investigación previos relacionados al burnout académico y por 

considerar la influencia de otros factores para desarrollar este además del componente del 

agotamiento emocional.  

Referente a las dimensiones utilizadas en la investigación para burnout académico, 

encontramos el agotamiento emocional, el cual es considerado como el factor de estrés base el 

burnout académico (Moneta, 2011). Este se entiende como el sentimiento de sobrecarga y 
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cansancio, donde el individuo no cuenta con los recursos necesarios para poder sobreponerse, 

lo que termina produciendo una sensación de abatía (Domínguez, 2018; Herrera et al., 2016). 

La siguiente dimensión es la del cinismo, el cual es el factor interpersonal (Moneta, 2011), y 

es entendida como la actitud negativa, apática e insensible hacia la utilidad importancia y 

significado de sus estudios (Schaufeli et al., 2002; Caballero et al., 2015). Finalmente, está la 

dimensión de eficacia académica, que es el factor autoevaluativo y la consecuencia de altos 

niveles de agotamiento emocional y de cinismo en el estudiante (Moneta, 2011), por lo que es 

definida como la percepción o creencia de no ser capaz de llevar a cabo las demandas 

académicas que se le presenten (Caballero et al., 2015; Bresó, 2008). 

Para los modelos teóricos, se considera el modelo organizacional. Este modelo sostiene 

que el burnout es un proceso donde el trabajador disminuye su rendimiento como respuesta al 

estrés laboral, el cual se produce por la sobre – exigencia que la organización demanda sobre 

el empleado y a la pobre motivación que este recibe, lo que termina desarrollando un cuadro 

caracterizado por fatiga, irritabilidad y desvalorización (Golembiewski et al. 1983). Trasladado 

a la realidad estudiantil, esta postura nos podría indicar que, la sobrecarga y presión académica 

ejercida por la universidad y la falta de reconocimiento brindado a los estudiantes por parte de 

los docentes y/o la casa de estudios, podrían jugar un papel importante al momento de explicar 

las causas del desarrollo del burnout académico en esta población. 

Asimismo, también se considera el modelo estructural según Gil-Monte et al. (1998), 

que explican las causas, los procesos y las consecuencias del burnout, señalando que este 

comienza durante la reevaluación cognitiva, la cual se da cuando las técnicas de afrontamiento 

del individuo no permiten regular el estrés que este percibe, provocando baja satisfacción y 

deserción laboral. En estudiantes, el modelo permite observar, desde otra perspectiva, el motivo 

por el cual incrementan las deserciones académicas, sobre todo cuando se da en los últimos 

ciclos a puertas de terminar la carrera. 
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Referente a la segunda variable, resiliencia, se sabe que la primera vez que el término 

fue utilizado fue para señalar aquella habilidad de un individuo para desarrollarse psicológica 

y socialmente pese a coexistir en un ambiente de riesgo (Rutter, 1985), haciendo alusión a 

aquellas personas que crecen en contextos desfavorecidos pero que logran recuperarse de ello 

(Uriarte, 2005). Conforme pasaron los años, diversos autores le dieron diferentes definiciones, 

catalogándola como un proceso de adaptación positiva frente a situaciones de riesgo que 

depende de las circunstancias personales (Luthar, et al., 2000), o como una capacidad y 

característica personal para adaptarse y enfrentar la adversidad (Connor y Davidson, 2003).  

No obstante, para la presente investigación se utilizará la definición de Wagnild y Young 

(1993), la cual define a la resiliencia como la capacidad de poder transformar una mala 

experiencia a algo positivo de manera eficaz, señalándola como una característica de 

personalidad capaz de moderar el estrés, facilitando la adaptación, así como el aumento de 

fuerza emocional. Se considera esta definición debido a que se alinea a la naturaleza del 

estudio, donde se busca encontrar la relación entre un factor estresante (burnout académico) y 

la capacidad del estudiante para poder moderarlo (resiliencia). 

Dentro de las dimensiones abarcadas para estudiar la resiliencia se encuentra la 

competencia personal. Wagnild y Young (1993), mencionan que está enlazada con 

características como la autoconfianza, el poder de decisión, la perseverancia, entre otros, 

permitiendo al individuo cumplir con objetivos preestablecidos, así como el continuar 

desarrollándose pese a atravesar circunstancias desfavorables. Relacionándose inversamente 

con las dimensiones de agotamiento emocional y despersonalización (Gil-Monte y Peiró, 1999; 

Lee y Asforth, 1996), permite entender que este componente facilitaría el crecimiento de 

sentimientos como el de la autoeficacia y el uso de técnicas de afrontamiento adecuadas en 

situaciones donde el individuo no tiene experiencia previa directa (Fernández-Castro, 1999), 

como podría ser el ingreso a programas de internado para estudiantes de carreras de salud. 
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La segunda dimensión considerada es la de aceptación a uno mismo. Wagnild y Young 

(1993), mencionan que está relacionado a cualidades como la adaptabilidad, el balance y una 

perspectiva de vida estable, entendida como la capacidad de adaptarse al entorno y de ser 

perseverante teniendo en cuenta la valoración personal. Siendo considerada como un factor 

protector para manejar experiencias difíciles, mantener el bienestar integral de la persona 

(Williams y Lynn, 2010), y para adoptar una actitud sin perjuicios hacia los buenos o malos 

aspectos de uno mismo (Bernard, 2013; Ryff, 2014; Ryff et al., 2003). Esta se vuelve 

particularmente importante en situaciones aversivas que no pueden evadirse sin considerar la 

consecuencia, como podrían ser las permanencias en los últimos ciclos de las carreras, sobre 

todo cuando los estudiantes de salud comienzan los programas de internado, pese al nivel de 

dificultad y de exigencia de esta última etapa. 

Para los modelos teóricos, se considera es de la Psicología Positiva. (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000), plantean que esta es entendida como el estudio de las vivencias y 

características positivas de las personas, así como de instituciones y/o programas que permiten 

la contribución del desarrollo de una mejor calidad de vida, buscando prevenir y/o minimizar 

la aparición de problemas de índole psicopatológica. Los autores la relacionan con la capacidad 

de poder influir en pensamientos, emociones y actitudes positivas frente a factores que podrían 

perturbar la estabilidad mental de la persona, como podría ser la aparición del burnout 

académico. 

Asimismo, se considera el modelo de la Promoción de la Resiliencia. Panez et al. 

(2000), establece que la resiliencia es una construcción compleja que se encuentra conformada 

por un componente psicosocial que considera factores personales, familiares, ambientales y 

socioculturales, por lo que se propuso que la promoción de esta sea por medio del desarrollo 

de diferentes variables que puedan interrelacionarse mutuamente. Este modelo nos permite 

entender que no solo hay un componente intrínseco como la personalidad, si no que también 
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existen factores externos que afectan directamente los niveles de resiliencia en una persona, es 

decir, que aspectos como la presión del medio durante los últimos años de una carrera 

universitaria podrían no solo desfavorecer el desarrollo de esta, si no también disminuir los 

niveles ya existentes en un individuo. 

La justificación del presente estudio a nivel teórico es que, al observarse la escasez de 

estudios empíricos de ambas variables sobre la población objetivo a nivel nacional, el presente 

trabajo se justifica con el propósito de generar un intercambio de ideas, de conocimientos y de 

reflexión académica sobre las variables burnout académico y de la resiliencia en estudiantes de 

una universidad privada en Lima. De la misma manera, aportaría al conocimiento acerca del 

comportamiento de dichas variables en el grupo estudiado, así como su relación entre ellas. 

A nivel práctico, los resultados obtenidos permitirían obtener información que podría 

utilizarse para generar medidas preventivas y/o de intervención en grupos afectados por altos 

niveles de burnout académico y bajos niveles de resiliencia con la finalidad de reducir las 

consecuencias producto de la aparición del síndrome. Asimismo, servirían como base para 

futuras investigaciones relacionadas a la identificación de factores de riesgo y/o protección, así 

como para el desarrollo o mejora de la resiliencia en estudiantes universitarios de una 

universidad privada en Lima. 

Finalmente, a nivel metodológico, la elección de un enfoque correlacional se justifica 

debido a que se busca determinar la relación entre el burnout académico y la resiliencia en 

estudiantes universitarios. Las variables estudiadas, mediante la aplicación de instrumentos 

validados, permitirán conocer no solo la presencia de la relación, si no también la intensidad y 

la dirección de la misma, conociendo así el comportamiento de estas tanto entre sí como en la 

población objetivo.  

1.2.Formulación del Problema 
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Teniendo en cuenta la información anteriormente expuesta, el presente estudio plantea 

la interrogante: ¿Cuál es la relación que existe entre el burnout académico y la resiliencia en 

estudiantes de una universidad privada en Lima, 2022? 

Problemas específicos 

• ¿Cuáles son los niveles de burnout académico en estudiantes de una universidad privada 

en Lima, 2022? 

• ¿Cuáles son los niveles de resiliencia en estudiantes de una universidad privada en 

Lima, 2022? 

• ¿Cuál es la relación entre las dimensiones del burnout académico y la dimensión de 

competencia personal en estudiantes de una universidad privada en Lima, 2022? 

• ¿Cuál es la relación entre las dimensiones del burnout académico y la dimensión de 

aceptación a uno mismo en estudiantes de una universidad privada en Lima, 2022? 

1.3.Objetivos 

Objetivo general  

Determinar la relación entre el burnout académico y la resiliencia en estudiantes de una 

universidad privada en Lima, 2022. 

Objetivos específicos 

• Identificar los niveles de burnout académico en estudiantes de una universidad privada 

en Lima, 2022. 

• Identificar los niveles de resiliencia en estudiantes de una universidad privada en Lima, 

2022. 

• Establecer la relación entre las dimensiones del burnout académico y la dimensión de 

competencia personal en estudiantes de una universidad privada en Lima, 2022. 
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• Establecer la relación entre las dimensiones del burnout académico y la dimensión de 

aceptación a uno mismo en estudiantes de una universidad privada en Lima, 2022. 

1.4.Hipótesis 

Teniendo en cuenta que el alcance de estudio del presente trabajo es correlacional, se 

considera que es necesaria la formulación esta, por lo que la hipótesis general establece que: 

Existe relación entre el burnout académico y la resiliencia en estudiantes de una universidad 

privada en Lima, 2022.  

De igual manera, se dictaminaron las siguientes hipótesis específicas: 

• Existe una relación entre las dimensiones de burnout académico y la dimensión de 

competencia personal en estudiantes de una universidad privada en Lima, 2022. 

• Existe una relación entre las dimensiones de burnout académico y la dimensión de 

aceptación a uno mismo en estudiantes de una universidad privada en Lima, 2022.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

El enfoque considerado para esta investigación es del tipo cuantitativo, ya que se utiliza 

con la finalidad de probar hipótesis, teorías, así como establecer patrones de comportamiento, 

mediante el uso de la medición numérica y el análisis estadístico (Hernández et al., 2014), 

siendo en este caso sobre el burnout académico y la resiliencia estudiantes de una universidad 

privada en Lima en el 2022. 

Referente al diseño, es no experimental, ya que no se realiza la manipulación deliberada 

de las variables, sino que se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. 

Asimismo, es de corte transversal, debido a que se recogerán los datos en un periodo de tiempo 

predefinido (Hernández et al., 2014). 

El diseño está representado por el siguiente gráfico: 

  

 

 r 

 

 

Respecto al alcance de la investigación, Arias (2012), menciona que es el grado de 

profundidad con el que se aborda el objeto de estudio. La presente investigación se encuentra 

dentro del tipo correlacional puesto que busca establecer una relación entre dos o más variables 

(Ato et al., 2013), siendo en este caso las correspondientes al de burnout académico y 

resiliencia. 

Con respecto a la población, Arias (2012), menciona que esta es un conjunto finito o 

infinito de elementos, personas o instituciones que son motivo de investigación y tienen 

características comunes, la cual queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

Donde: 

M= Muestra (200 estudiantes de una universidad privada 

en Lima) 

Ox= Burnout académico 

Oy= Resiliencia 

r= Posible correlación (r de Pearson) 
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estudio. En el presente trabajo la población considerada es 600 de estudiantes universitarios de 

los últimos ciclos de las carreras de salud de una universidad privada de Lima. 

Para poder determinar la muestra, se empleó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Referente a ello, Otze y Manterola (2017), mencionan que este tipo de muestreo 

permite utilizar los casos basándose en la facilidad de acceso a la muestra, así como la 

disponibilidad del individuo a formar parte ella.  

Para determinar la muestra se establecieron los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

Criterios de Inclusión: 

• Estudiantes universitarios varones y mujeres de una universidad privada de 

Lima. 

• Estudiantes universitarios que estudien carreras profesionales de salud. 

• Estudiantes universitarios que se encuentren cursando de 8vo ciclo en adelante. 

Criterios de Exclusión: 

• 80% de respuestas homogéneas. 

Asimismo, para determinar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula estadística 

del tamaño muestral para poblaciones finitas, la cual es representada de la siguiente manera: 
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𝒏 =
𝑵 ∙ 𝒁𝟐 ∙ 𝒑 ∙ (𝟏 − 𝒑)

𝑬𝟐 ∙ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∙ 𝒑 ∙ (𝟏 − 𝒑)
 

 

 

De esta manera, el tamaño muestral obtenido fue de 235, no obstante, debido al criterio 

de exclusión de 80% de respuestas homogéneas en las pruebas, se descartaron 35 de ellas, 

quedando así con una muestra de 200 estudiantes universitarios de los últimos ciclos de las 

carreras de salud de una universidad privada en Lima en el año 2022, donde 49 eran varones y 

151 fueron mujeres. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección y Análisis de Datos. Referente a las técnicas, 

según Baena (2017), estas son el procedimiento que se usa para recoger información relevante 

que será utilizada para analizar la investigación. En el caso del presente estudio, la técnica 

empleada fue la encuesta debido a que esta consiste en la aplicación de un cuestionario a un 

grupo representativo del universo que se está estudiando. 

Por otro lado, Hernández et al. (2014), indican que un instrumento es un recurso que se 

utiliza en investigación para registrar información o datos sobre las variables que se tiene en 

mente. Algunos instrumentos para recabar información son el cuestionario, la guía entrevista, 

las pruebas objetivas, los tests y las escalas de actitudes. En el presente trabajo se utilizaron los 

siguientes cuestionarios: 

V1: Maslach Burnout Inventory – Student Survey, fue creado por Schaufeli et al. 

(2002), adaptado en Colombia por Hederich y Caballero (2016), y adaptado a estudiantes 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Población (600 estudiantes de una 

universidad privada en Lima). 

Z: Parámetro estadístico que depende del 

nivel de confianza (95% = 1.96). 

p: Probabilidad de que ocurra el evento 

estudiado (50% = 0.5). 

E: Margen de error (5% = 0.05). 
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universitarios de Lima por Montero y Soria (2020). Este cuestionario sirve para determinar los 

índices de burnout académico en un individuo, llegando a poder aplicarse tanto de manera 

grupal como individual. De igual manera, está compuesto por tres dimensiones que son el 

agotamiento emocional, el cinismo y eficacia académica. Contando con 14 ítems que son 

evaluados mediante el uso de una escala de tipo Likert que va de 0 (nunca) a 5 (siempre), los 

percentiles de la prueba fueron realizados en estudiantes con un rango de edad de 17 a 30 años 

para ambos sexos. La aplicación de la prueba es de 6 minutos aproximadamente,  

Demuestra niveles adecuados validez por consistencia interna, encontrándose evidencia 

empírica de la validez de la estructura interna de los 14 ítems (S-B X²/gl = 587; CFI =.95; 

RMSEA= .056; SRMR= .056; TLI =.94), efectuando así un modelo ortogonal de tres factores, 

así como de confiabilidad donde la dimensión de agotamiento emocional obtuvo un coeficiente 

alfa y omega de 0.8, así como las dimensiones de cinismo y eficacia académica obtuvieron 0.7 

en ambos coeficientes respectivamente en su versión adaptada. 

V2: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, fue creado por Wagnild y Young en 

1993, fue adaptado al contexto peruano por Novella (2002), quien realizó la adaptación 

lingüística de la prueba, para posteriormente ser estandarizada por Gómez (2019). Este 

cuestionario puede ser aplicado de manera individual o colectiva tanto a adolescentes como a 

adultos y su objetivo es el de medir los índices de resiliencia. Está compuesto por dos factores 

que exploran las dimensiones de competencia personal, contando con 15 ítems y la de 

aceptación a uno mismo, que cuenta con 10 ítems, contando con un total de 25 reactivos que 

son evaluados mediante el uso de una escala de tipo Likert. La aplicación de la prueba es de 9 

minutos aproximadamente. 

Para determinar la confiabilidad de los ítems y factores de evaluación, aplicaron la 

técnica de Alfa de Cronbach obteniendo α= 0.87, mientras que para determinar la validez del 
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análisis factorial exploratorio fue por medio de la Prueba KMO y test de Bartlett, obteniendo 

el valor de 0.87, los cuales indicaron un alto grado de validez en la medición de la variable de 

resiliencia. 

Finalmente, se realizaron análisis psicométricos de los instrumentos empleados, 

utilizando para ello la muestra de estudio. Se aplicaron los análisis de estadísticos descriptivos 

media, desviación estándar, asimetría y curtosis para observar el comportamiento de los ítems 

con relación a la muestra estudiada (ver Tablas 7 y 8), así como el coeficiente de alfa de 

Cronbach y la correlación ítem – test para identificar la confiabilidad (ver Tabla 9), y validez 

basada en el constructo (ver Tablas 7 y 8). 

Procedimientos de Recolección de Datos. Antes de la recolección de datos, a través de 

diversos motores de búsqueda y revistas importantes de investigación, se recopilaron diversos 

estudios que permitieron determinar qué tanto se conoce sobre las variables de Burnout 

Académico y la resiliencia tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, se dio 

búsqueda entre libros y autores definiciones que ayudaran a definir correctamente el concepto 

de lo que se pretende medir. 

Una vez seleccionados los instrumentos de recolección de información, se procedió a 

verificar que cuenten con niveles adecuados de confiabilidad y validez y que hayan sido 

adaptados al contexto peruano. Posterior a ello, se procedió a redactarlos en formularios de 

Google Forms para luego ser establecer los contactos y ser enviados a la muestra de estudio de 

manera virtual. 

Durante la recolección de datos, dentro del formulario se les presentó los propósitos de 

investigación a los estudiantes, así como el hecho de que la participación es voluntaria, para 

luego explicar las instrucciones de los instrumentos. La aplicación de ambos cuestionarios es 

de 15 minutos aproximadamente. 
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Después de la recolección de datos, con la finalidad de disminuir el error de muestreo, 

se procedió a depurar los cuestionarios que no cumplían con los criterios necesarios para el 

estudio. Posteriormente, se procedió a organizar la información en Excel y el programa SPSS 

en su versión IBM 25, lo cual permitió elaborar las tablas que describen los resultades finales 

de las variables y dimensiones. Para la redacción del informe se utilizó el paquete Microsoft 

Office 2016. 

Análisis Estadístico de los Datos. Se realizó en análisis de frecuencias para segregar la 

muestra en criterios de edad, sexo y carrera (ver Tabla 6). Posterior a ello, se procedió a analizar 

la media y las desviaciones estándar de los instrumentos para poder observar las tendencias de 

estos. Finalmente, se evaluó la consistencia interna mediante el uso del alfa de Cronbach y el 

análisis de correlación ítem-test para obtener la validez basada en el constructo. 

Para la contrastación de hipótesis de estudio se utilizaron análisis descriptivos para 

obtener los niveles de burnout académico y resiliencia. Asimismo, se utilizó el estadístico de 

contraste de normalidad Kolmogorov – Smirnov ya que la muestra es superior a 50, esto es así 

para observar el comportamiento de la muestra y determinar el estadístico de correlación a 

utilizar, siendo en este caso el Rho de Spearman (ver Tabla 10). Posterior a ello se procedió a 

realizar el análisis correlacional donde, para obtener la valoración de la significatividad, se 

comparó la significancia con el valor teórico de contraste (<.05), con la finalidad de determinar 

si existe o no una relación entre las variables y sus dimensiones. Finalmente, se utilizó el valor 

de coeficiente de correlación (Spearman), para identificar el grado y la fuerza de la correlación. 

Consideraciones Éticas. Referente a los aspectos éticos, la presente investigación 

realizó las citaciones de todas las fuentes utilizadas según la normativa actual (APA). Por otro 

lado, para la recopilación de datos se basó en el código de ética del psicólogo investigador, 
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donde se informó al participante todas las características de la investigación que pudiesen 

interferir en su decisión al momento de participar (Art. 81).  

Asimismo, se protegió la confidencialidad de los participantes como parte del proceso 

(Art. 87), indicando que toda la información recabada será de uso exclusivamente académico, 

sin alteración alguna,  ya que el psicólogo está obligado a salvaguardar la información acerca 

de un individuo o grupo, que fuera obtenida en el curso de su práctica, enseñanza o 

investigación (Art. 20), asegurando de esta manera el buen trato al participante, así como su 

colaboración voluntaria e independiente (Art. 28). 

De igual manera, se tomaron en cuenta los lineamientos éticos de la Universidad 

Privada del Norte, garantizando la imparcialidad y la originalidad del presente estudio, así 

como también se procedió con imparcialidad y exactitud posible todos los resultados en la 

investigación, presentando datos reales sin alterar de acuerdo con el espacio y contexto en el 

que se realiza. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Evaluación y Contraste de las Hipótesis del Estudio 

El objetivo general del presente estudio fue el de determinar la relación entre el burnout 

académico y la resiliencia estudiantes de una universidad privada en Lima, 2022.  

Tabla 1 

Relación entre burnout académico y resiliencia en estudiantes de una universidad privada en 

Lima en el año 2022 

Variables Resiliencia 

Burnout Académico 
rs P 

-.312 .000 

Nota. rs = coeficiente de correlación; p = Significancia 

Teniendo en cuenta ello, en la tabla 1, se observa que el burnout académico se relaciona 

de manera inversa con la resiliencia, ya que el coeficiente correlacional del Rho de Spearman 

es negativo, denotando que, a mayor nivel de burnout académico, menores serán los niveles de 

resiliencia en la muestra estudiada y viceversa. Asimismo, el valor de la significancia (.000), 

pone en evidencia la relación existente entre las dos variables al ser menor que el valor teórico 

esperado (.05), afirmando así la correlación entre ambas variables. 
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El primer objetivo específico fue el de identificar los niveles de burnout académico en 

estudiantes de una universidad privada en Lima, 2022. 

Tabla 2 

Niveles de burnout académico en estudiantes de una universidad privada en Lima en el año 

2022 

Variable f % Nivel 

Burnout Académico 

43 21.5 Bajo 

65 32.5 Medio 

92 46.0 Alto 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje. 

En la tabla 2, se puede apreciar los niveles obtenidos de burnout académico, donde se 

observa que un 46% presenta índices altos de burnout académico, mientras que un 32.5% de 

ellos obtuvieron índices medios de este. 
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El segundo objetivo específico fue el de identificar los niveles de resiliencia en 

estudiantes de una universidad privada en Lima, 2022 

Tabla 3 

Niveles de resiliencia en estudiantes de una universidad privada de Lima en el año 2022 

Variable f % Nivel 

Resiliencia 

50 25.0 Muy Bajo 

56 28.0 Bajo 

34 17.0 Medio 

35 17.5 Alto 

25 12.5 Muy Alto 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje. 

En la tabla 3, se observa los niveles de resiliencia en la muestra estudiada, donde se 

obtuvo que un 28% de los estudiantes presentan índices bajos de resiliencia, mientras que un 

25% presenta índices muy bajos de esta.  

  



 

34 
Franco Reynoso, V. 

Burnout académico y resiliencia en estudiantes de 

una universidad privada en Lima, 2022 

El tercer objetivo específico fue el de establecer la relación entre las dimensiones del 

burnout académico y la dimensión de competencia personal en estudiantes de una universidad 

privada en Lima, 2022. 

Tabla 4 

Relación entre las dimensiones del burnout académico y la dimensión de competencia personal 

de resiliencia 

Variables Competencia personal 

 rs p 

Agotamiento emocional -.173 .014 

Cinismo -.164 .020 

Eficacia académica -.474 .000 

Nota. rs = coeficiente de correlación; p = Significancia 

En la tabla 4, se puede observar el análisis que se realizó entre las dimensiones del 

burnout académico y la dimensión de competencia personal de resiliencia, encontrando que 

existe una relación entre ellas (p<.05). Asimismo, se puede observar que la relación entre las 

tres dimensiones del burnout académico y la dimensión de competencia personal de resiliencia 

es inversa, es decir, a mayores índices de alguna de las primeras, menos serán los índices de la 

segunda mencionada, no obstante, se observa que la fuerza de relación entre la dimensión de 

competencia personal y la dimensión de eficacia académica es mediana (-.474), a comparación 

de la relación con las dimensiones de agotamiento emocional (-.173), y cinismo (.-164), que 

son bajas. 
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Referente al quinto objetivo específico, este fue el de establecer la relación entre las 

dimensiones del burnout académico y la dimensión de aceptación a uno mismo en estudiantes 

de una universidad privada en Lima, 2022. 

Tabla 5 

Relación entre dimensiones del burnout académico y la dimensión de aceptación a uno mismo 

de resiliencia 

Variables Aceptación a uno mismo 

 rs p 

Agotamiento emocional -.198 .005 

Cinismo -.279 .000 

Eficacia académica -.408 .000 

Nota. rs = coeficiente de correlación; p = Significancia 

Finalmente, en la tabla 5, también se puede apreciar la relación entre las dimensiones 

de ambas variables, siendo en este caso las tres dimensiones del burnout académico con la 

dimensión de aceptación a uno mismo de la resiliencia. Similar al cuadro anterior, se encontró 

correlación entre las dimensiones (p<.05), estando relacionadas de manera inversa y, al igual 

que lo expuesto en la tabla 4, la dimensión de aceptación a uno mismo mostró una correlación 

mediana con la dimensión de eficacia académica (-.408), a diferencia de las dimensiones de 

agotamiento emocional (-.198), y cinismo (-.279), que fueron bajas. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El estrés es una problemática que lleva afectando a la población estudiantil desde hace 

muchos años y cuya presencia de manera crónica, junto a un mal manejo de herramientas para 

hacerle afronte, puede desencadenar otro tipo de problemas como el burnout académico, 

disminuyendo así no solo la calidad de estudio del alumnado, si no también su calidad de vida. 

El objetivo general de la presente investigación fue el de determinar la relación que 

existe entre el burnout académico y la resiliencia en estudiantes de una universidad privada en 

Lima en el año 2022, frente a ello, se obtuvo que existe una correlación baja entre ambas 

variables (r = -.312), resultado similar al obtenido por Atencia et al. (2020), donde la resiliencia 

tiene una correlación muy baja con el agotamiento emocional (r = -.18), y cinismo (r = -.21), 

así como baja con la eficacia académica (r = .37). Los resultados hallados podrían explicarse 

en que hay otros factores que entran en juego a la hora de influir en los niveles de burnout 

académico como la competencia académica, aceptación social, competencia percibida, 

autoconcepto y apoyo social percibido (Torres y Bonilla, 2017), por lo que, teniendo esto en 

cuenta, podría ser que en la muestra utilizada ambos componentes se encuentren influidos con 

mayor fuerza por otras variables. 

Asimismo, se observa que la correlación es inversa, es decir, a mayores niveles de 

burnout académico, menores serán los niveles de resiliencia y viceversa, esto pone en 

cuestionamiento teorías como la de Henderson (2006), que menciona que, para poder 

desarrollar resiliencia, la persona tiene que haber pasado por experiencias difíciles, ya que estas 

forzarían al individuo a salir adelante, sin embargo, en la presente muestra se observa que no 

es así, confirmando modelos donde se aprecia a la resiliencia como factor protector para 

prevenir y/o disminuir los factores estresores (Polo, 2009). 
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Por otro lado, referente al primer objetivo específico, que fue el de identificar los niveles 

de burnout académico, se encontró que los estudiantes presentan, en su mayoría, niveles entre 

medio (32.5%), y alto (46%), de este, resultado que concuerda con lo hallado por Estrada et al. 

(2021), donde obtuvieron que un 52.5% de la muestra estudiada presenta niveles moderados 

de burnout académico. Los hallazgos en este apartado confirman el modelo teórico 

organizacional de Golembiewski et al. (1983), que hace referencia a que la aparición de este 

fenómeno se debe a una sobre exigencia por parte de la organización al trabajador y, teniendo 

en cuenta que en estudiantes de salud de los últimos ciclos, los niveles de burnout académico 

se hacen presentes, mayormente, debido a las largas jornadas académicas teórico – prácticas, 

la presión ejercida por parte de los docentes y la ejecución de procedimientos y decisiones que 

repercuten en otras personas (Ferrel et al., 2017), se explicarían los altos niveles hallados en la 

muestra estudiada. 

De igual manera, referente al segundo objetivo específico, se buscó identificar los 

niveles de resiliencia, encontrando que más de la mitad de los estudiantes presenta entre niveles 

bajos (28%), y muy bajos (25%), de esta, hallazgo que está relacionado a estudios anteriores 

como el de García-Rojas et al. (2021), donde se observan niveles medios de resiliencia (25.8%), 

en estudiantes universitarios que puntúan alto en niveles de estrés (48.3%). El hecho de que se 

haya encontrado que sea de bajo a muy bajo en la presente investigación permite reconfirmar 

los modelos teóricos donde es vista como factor protector frente a situaciones adversas o 

estresores (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000), entendiendo así que, bajos niveles o la 

ausencia de la resiliencia, facilitaría la instauración de problemas como el burnout académico 

debido a no contar con los recursos necesarios para hacerle frente. 

Ligado al tercer objetivo específico, se pretendió establecer la relación que existe entre 

las dimensiones del burnout académico y la dimensión de competencia personal, encontrando 

que existe una correlación inversa entre estas. Referente a la dimensión de agotamiento 
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emocional, la correlación es inversa (r = -.173), la cual puede ser explicada con lo que implican 

ambos componentes, donde el primero es visto como el decrecimiento de las capacidades para 

relacionarse adecuadamente con el entrono debido a un sentimiento de agobio, tanto físico 

como psicológico, de ineficacia y desesperanza, no pudiendo dar más de sí mismo (Novoa-

Sandoval et al., 2017), mientras que la competencia personal está relacionada a factores de 

autoconfianza, invencibilidad, poderío e independencia, permitiendo que la persona puede 

seguir desarrollándose pese a atravesar circunstancias desfavorables (Wagnild y Young, 1993), 

entendiéndose que, a mayores niveles de agotamiento emocional, menores serán los niveles de 

competencia personal.  

Siguiendo con la segunda dimensión, cinismo, se encontró que ambas se relacionan 

inversamente (r = .-164), hallazgo que puede relacionarse con lo encontrado por Medina et al. 

(2020), donde se encontró que, a mayores niveles de resiliencia, existirá un mayor compromiso 

con los estudios (r = .693). La dinámica de estas dos dimensiones se ve explicada en el hecho 

de que el cinismo es entendido como la actitud negativa y apática frente a la utilidad e 

importancia del estudio (Schaufeli et al., 2002), mientras que la competencia personal está 

relacionada a la perseverancia para cumplir con los objetivos preestablecidos (Wagnild y 

Young, 1993), por lo que los resultados encontrados determinarían que, mientras el estudiante 

desvalorice el estudio, encontrará dificultades para poder motivarse y mantener un compromiso 

para cumplir con sus metas académicas. 

Respecto a la tercera dimensión, eficacia académica, se encontró que la relación que 

mantiene con la dimensión de competencia personal es inversa, mostrando niveles medianos 

de correlación (r = -.474), hallazgos que difieren de los de Atencia et al. (2020), donde se 

observa que la resiliencia se correlaciona directamente con la eficacia académica (r = .37). El 

resultado obtenido entre ambas dimensiones se puede ver explicada en el hecho de que la 

eficacia académica es considerada como el factor autoevaluativo del burnout académico 



 

39 
Franco Reynoso, V. 

Burnout académico y resiliencia en estudiantes de 

una universidad privada en Lima, 2022 

(Moneta, 2011), es decir, es la percepción o creencia de no ser capaz de afrontar las exigencias 

académicas que se presente, mientras que la competencia personal es la creencia de que sí va a 

poder hacerlo (Wallston, 1992). Partiendo de esto, se entiende que mientras el estudiante 

presente niveles altos de baja eficacia académica, presentará bajos niveles de competencia 

personal, al no ser capaz de creer en su capacidad para hacerle frente a ello. 

Por otro lado, referente al cuarto objetivo específico, se buscó establecer la relación que 

existe entre las dimensiones del burnout académico y la dimensión de aceptación a uno mismo 

de la resiliencia.  

Referente a la dimensión de agotamiento emocional, se encontró que ambas se 

relacionan inversamente (r = -.198), resultado que puede ser comparado con el de Yu y Chae 

(2020), donde encontraron que los componentes de la resiliencia se encuentran inversamente 

relacionados con los del burnout académico (r = -.55). Como se mencionó líneas arriba, el 

agotamiento emocional es el sentimiento de sobredemanda, cansancio y de no contar con los 

recursos necesarios para reponerse, que termina generando una falta de energía para hacerle 

afronte a los obstáculos que puedan presentarse (Domínguez, 2018), mientras que la aceptación 

a uno mismo está ligada a la capacidad de adaptación y de compasión que tiene un individuo 

(Wagnild y Young, 1993). Considerando ello se entiende que, a mayor agotamiento emocional, 

menores serán los niveles de aceptación en el estudiante, lo que se traduce en dificultades para 

aceptar los posibles fallos que pueda tener, lo que podría generar mayor frustración, 

aumentando los niveles de agotamiento emocional. 

Del mismo modo, entre las dimensiones de cinismo y aceptación a uno mismo, se 

encontró que ambas se encuentran relacionadas inversamente (r = -.279). El motivo por el cual 

los resultados son distintos puede deberse a que la aceptación a uno mismo está relacionada a 

la capacidad de tener una perspectiva de vida estable (Wagnild y Young, 1993), mientras que, 
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en el cinismo, el estudiante experimenta desinterés, desvalorización y autosabotaje (Schaufeli 

et al., 2002). Este contraste entre ambas definiciones permite inferir que, mientras el estudiante 

mantenga una perspectiva desinteresada del estudio, su capacidad para poder adaptarse y 

cambiar su perspectiva frente a una situación en particular se verá perjudicada y mermada, 

llegando a autosabotearse. 

Finalmente, entre las dimensiones de eficacia académica y de aceptación a uno mismo, 

se observó que ambas se encuentran relacionadas inversamente, mostrando niveles medios de 

correlación (r = -.408), resultado que puede ser comparado con los de Vizoso-Gómez y Arias-

Gundín (2018), donde también se observa que, de las tres dimensiones del burnout académico, 

la resiliencia tiene una mayor fuerza de correlación con la eficacia académica (r = .31). La 

aceptación a uno mismo es considerado como un factor protector para manejar experiencias 

difíciles y mantener el bienestar integral de la persona (Williams y Lynn, 2010), lo que 

permitiría una mayor flexibilidad mental al momento de no obtener los resultados académicos 

esperados, evitando que se tome una postura juzgadora frente a las fallas que pudiese tener una 

persona (Bernard, 2013), que sería en este caso, la baja eficacia académica, entendiendo que, a 

mayores niveles de aceptación a uno mismo, menor será el estrés percibido por el bajo 

rendimiento académico. 

Respecto a las implicancias teóricas, los resultados del estudio confirman el modelo 

teórico estructural de Gil-Monte et al. (1998), donde se estipula que el síndrome se genera 

cuando las técnicas de afrontamiento de la persona, en este caso los factores ligados a la 

resiliencia, no le permiten regular el estrés que percibe. Por otro lado, se cuestiona el modelo 

teórico de Henderson (2006), donde especifica que, para que se pueda desarrollar la resiliencia, 

la persona debe ser expuesta a factores estresores, lógica que no se cumple en la muestra 

estudiada.  
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Referente a implicancias prácticas, los resultados del estudio servirán para poder dar un 

enfoque de orientación al momento de crear campañas preventivas y/o intervenciones, 

basándose en los resultados y las evidencias previas de que la resiliencia está inversamente 

relacionada al burnout académico y podría servir como factor protector frente a este.  

Finalmente, respecto a las implicancias metodológicas, los resultados obtenidos 

mostraron la correlación que existe entre las dos variables estudiadas en la muestra analizada, 

así como la fuerza y la dirección de la misma, confirmando lo encontrado en estudios previos 

referente a la existencia de la correlación entre ambas, por lo que estos resultados podrían 

tomarse en consideración para futuras investigaciones ligadas al tema. 

En las limitaciones encontradas, a nivel metodológico, fue el tamaño de la muestra, ya 

que se planeó trabajar con 235 estudiantes, sin embargo, debido a la poca predisposición por 

parte de algunos participantes al completar los cuestionarios y, a la falta de control debido al 

método virtual para su recolección, provocó que muchos de ellos fueran eliminados por 

homogeneidad de las respuestas, reduciendo así la muestra utilizada. Este hecho dificulta la 

generalización de los resultados en la población estudiada, así como podría haber afectado la 

obtención de relaciones significativas entre las variables, por lo que se sugiere el uso de una 

muestra mayor en futuras investigaciones. 

Por otro lado, a nivel del investigador, una de las limitaciones encontradas fue el hecho 

de que, pese a la importancia del tema abordado, no existen muchos antecedentes sobre el 

estudio correlacional entre ambas variables a nivel de habla hispana, teniendo en cuenta que 

burnout académico no es lo mismo que estrés académico. Esta limitación disminuyó la cantidad 

de estudios con los que se podrían haber contrastado los resultados para su interpretación y 

comparación tanto a nivel hispanoamericano como a nivel nacional, por lo que se exhorta a 

futuras investigaciones a profundizar los hallazgos obtenidos en este estudio para poder 
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comprender aún más el contexto en el que se desarrollan el burnout académico y la resiliencia 

en la población estudiada. 

Otra limitación encontrada fue el acceso a la muestra, ya que el recojo de esta se realizó 

de manera virtual debido al distanciamiento social producto de la pandemia por el COVID-19, 

lo cual ralentizó el proceso de llenado de los cuestionarios debido a que debían encontrarse 

maneras de poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes de las carreras de salud de una 

universidad privada. Esto, sumado a la poca disposición de los participantes, dificultó el control 

del rellenado de encuestas, resultando en el descarte de algunas por homogeneidad de 

respuestas. Esta limitación implica una dificultad para poder hacer generalizaciones con los 

resultados obtenidos por la disminución de la muestra, por lo que, para futuras investigaciones, 

se sugiere un mayor control de la recopilación de la muestra mediante la aplicación presencial 

de los cuestionarios a fin de disminuir la cantidad de pruebas descartadas. 

Finalmente, como limitación también se encontró la utilización de más mujeres que 

hombres, lo cual podría dificultar análisis destinados a identificar mayores o menores 

tendencias en base al género. Frente a ello, se sugiere establecer un número determinado de 

individuos para ambas partes, en base al número de la muestra a utilizar y a los objetivos del 

estudio, a fin de poder balancear los géneros en futuras investigaciones. 

Conclusiones 

A manera de conclusión, se obtiene que: 

• La relación que existe entre el burnout académico y la resiliencia en estudiantes 

universitarios de una universidad privada en Lima es correlacional inversa baja, es decir 

que, la presencia de signos de agotamiento emocional, cinismo y/o baja eficacia académica, 

implicaría que existen dificultades para afrontar factores estresores de manera adecuada. 
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• Los estudiantes universitarios de las carreras de salud de los últimos ciclos presentan altos 

niveles de burnout académico, lo que significa que presentan signos de agotamiento 

emocional, cinismo y/o baja eficacia académica. 

• Los estudiantes presentan bajos niveles de resiliencia, implicando que no están siendo 

capaces de utilizar recursos para hacerle frente a situaciones agobiantes de manera efectiva. 

• Existe una relación inversa entre las dimensiones del burnout académico y la dimensión de 

competencia personal, lo que implicaría que, a mayores niveles de agotamiento emocional, 

cinismo y baja eficacia académica, el universitario presentará menores niveles de 

competencia personal o viceversa, no siendo capaz de percibirse asimismo como alguien 

apto para hacerle frente a las exigencias académicas y salir de estas. 

• Existe una relación inversa entre las dimensiones del burnout académico y la dimensión de 

aceptación a uno mismo, donde niveles altos de agotamiento emocional, cinismo y baja 

eficacia académica, implicarían niveles bajos de aceptación a uno mismo y viceversa, 

implicando dificultades al momento de aceptar los fallos y/o limitaciones que pueda tener, 

aumentando la frustración del estudiante y, por consiguiente, el síndrome. 
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ANEXOS 

Características Sociodemográficas de la Muestra 

Se procederá a analizar las características sociodemográficas de la muestra estudiada, a 

fin de tener mayor conocimiento respecto a particularidades de esta, la cual fue de un total de 

200 estudiantes universitarios de carreras de salud de una universidad privada en Lima 

metropolitana. 

Tabla 6 

Características sociodemográficas de la muestra 

Variables Grupos f % 

Edad 

18 a 22 106 53.0 

23 a 28 86 43.0 

29 a 34 8 4.0 

    

Género 
Masculino 49 24.4 

Femenino 151 75.6 

    

Carrera 

Medicina Humana 75 37.3 

Psicología 87 43.8 

Nutrición 32 15.9 

Enfermería 6 3.0 

Nota: f = frecuencias observadas; % = porcentaje de casos. 

La tabla 6, denota que, de la muestra estudiada, la mayoría fueron mujeres (75.6%), 

asimismo, la edad de la mayor parte de los participantes oscilaba entre los 18 a 22 años (53%), 

y la carrera predominante fue psicología (43.8%). 
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Evidencias Psicométricas de los Instrumentos del Estudio 

A continuación, se procederá a analizar las evidencias psicométricas de los instrumentos 

utilizados en la presente investigación, los cuales son: Maslach Burnout Inventory – Student 

Survey y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Para ello, se consideraron los análisis 

de estadísticos descriptivos media, desviación estándar, asimetría y curtosis para observar el 

comportamiento de los ítems con relación a la muestra estudiada, asimismo, se utilizaron el 

coeficiente de alfa de Cronbach, y la correlación ítem – test para identificar la confiabilidad y 

validez basada en el constructo. 

Tabla 7 

Reporte de evidencias de procesos de respuesta hacia el ítem del Maslach Burnout Inventory 

– Student Survey 

Dimensiones Ítems M (DE) r-itc Alfa (α) Asimetría Curtosis 

Agotamiento 

Emocional 

Ítem 1 3.82 (.755) .525 .814 .312 -1.187 

Ítem 2 3.60 (.827) .444 .817 .323 -.718 

Ítem 3 3.80 (.951) .528 .811 -.227 -.655 

Ítem 4 3.91 (.931) .548 .810 -.273 -1.016 

Ítem 5 3.91 (.875) .578 .809 -.187 -.558 

       

Cinismo 

Ítem 6 2.93 (1.035) .505 .813 .416 -.582 

Ítem 7 2.85 (1.026) .530 .811 .362 -.505 

Ítem 8 2.57 (1.063) .607 .805 .474 -.395 

Ítem 9 2.58 (1.213) .606 .804 .306 -.861 

       

Eficacia 

Académica 

Ítem 10 2.45 (.807) .338 .823 .628 .862 

Ítem 11 3.24 (1.162) .218 .836 -.169 -.734 

Ítem 12 2.44 (.911) .348 .823 .381 .022 

Ítem 13 2.27 (1,011) .308 .827 .321 -.739 
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Ítem 14 3.05 (1.055) .397 .821 -.256 -.377 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; r-itc = correlación ítem-test corregido. 

La tabla 7, registra que la media de los ítems fue entre 3.91 y 2.27, lo cual denotaría 

que existe una tendencia por parte de la muestra a puntuar de medio a alto en el Maslach 

Burnout Inventory – Student Survey, De igual manera, los valores de asimetría y curtosis de 

los ítems se encontraron dentro del rango +/- 1.5 (Pérez y Medrano, 2010). 

Referente a la validez del constructo, utilizando la correlación ítem-test y, teniendo en 

cuenta que para ser considerado como aceptable, todo ítem debe puntuar más de .20 (Kline, 

1995), se observa que los 14 ítems obtuvieron puntuaciones por encima de lo requerido, 

significando que la estructura interna del instrumento es adecuada. 
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Tabla 8 

Reporte de evidencias de procesos de respuesta hacia el ítem de la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young 

Dimensiones Ítems M (DE) r-itc Alfa (α) Asimetría Curtosis 

Competencia 

Personal 

Ítem 1 5.11 (1.526) .748 .920 -1.010 .550 

Ítem 3 5.48 (1.199) .682 .922 -.819 .455 

Ítem 4 5.75 (1.189) .360 9.26 -1.097 1.095 

Ítem 5 5.81 (1.209) .317 .926 -1.289 2.172 

Ítem 8 4.81 (1.658) .796 .919 -.670 -.377 

Ítem 9 4.82 (1.568) .692 .921 -.882 .355 

Ítem 10 4.80 (1.623) .783 .919 -.670 -.104 

Ítem 11 5.18 (1.674) .814 .918 -1.081 .564 

Ítem 14 5.33 (1.345) .705 .921 -.746 -.061 

Ítem 15 4.58 (1.755) .727 .920 -.490 -.827 

Ítem 16 5.83 (1.099) .494 .924 -1.265 2.084 

Ítem 17 5.12 (1.455) .771 .920 -.626 0.28 

Ítem 23 5.19 (1.305) .792 .920 -.632 -.211 

Ítem 24 4.50 (1.607) .712 .920 -.470 -.533 

Ítem 25 2.95 (1.856) .232 .929 .731 -.712 

       

Aceptación a 

uno mismo 

Ítem 2 5.44 (1.370) .775 .920 -1.023 .514 

Ítem 6 5.75 (1.247) .612 .922 -1.117 .950 

Ítem 7 4.60 (1.566) .548 .923 -.726 -.146 

Ítem 12 3.99 (1.728) .392 .926 -.221 -.948 

Ítem 13 5.35 (1.325) .282 .927 -.588 -.407 

Ítem 18 6.03 (1.093) .571 .923 -1.412 2.583 

Ítem 19 5.65 (1.377) .381 .926 -1.401 2.032 

Ítem 20 3.62 (1.914) .251 .929 .146 -1.362 

Ítem 21 3.77 (1.895) .274 .929 0.86 -1.336 

Ítem 22 3.63 (1.729) .517 .924 .244 -.850 
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Nota: M = media; DE = desviación estándar; r-itc = correlación ítem-test corregido. 

Respecto al comportamiento de los ítems de la Escala de Resiliencia de Wagnild y 

Young con la muestra estudiada, la tabla 8 indica que la media fluctuaba entre 6.03 y 2.95, 

mostrando una dispersión de las puntuaciones, sin embargo, se observa una tendencia a puntuar 

alto dentro de la escala. Por otro lado, los niveles de curtosis y asimetría se encontraron dentro 

del rango de +/- 1.5 (Pérez y Medrano, 2010), a excepción de los ítems 5 (2.172), 16 (2.084), 

18 (2.583), y 19 (2.032), respectivamente. Finalmente, referente al análisis de homogeneidad, 

los 25 ítems obtuvieron puntuaciones superiores a .20 en la correlación ítem-test (Kline, 1995). 
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Tabla 9 

Reporte de las evidencias de fiabilidad de los instrumentos empleados 

Variables Dimensiones M (DE) Alfa (α) 

Maslach Burnout 

Inventory – 

Student Survey 

Puntuación general 3.101 (.963) .831 

Agotamiento emocional 3.808 (.758) .823 

Cinismo 2.733 (1.181) .832 

Eficacia académica 2.690 (.993) .709 

    

Escala de 

Resiliencia de 

Wagnild y Young 

Puntuación general 4.924 (2.288) .930 

Competencia Personal 5.017 (2.215) .923 

Aceptación a uno mismo 4.784 (2.396) .745 

Nota. M = media; DE = desviación estándar. 

En la tabla 9, se pueden observar los análisis del coeficiente alfa de Cronbach en ambos 

instrumentos utilizados, así como en sus dimensiones respectivamente. En el caso del Maslach 

Burnout Inventory – Student Survey, los valores mostrados son considerados como buenos 

(>.80) (Cicchetti, 1994), mientras que en el caso de la Escala de Resiliencia de Wagnild y 

Young, fueron considerados como excelentes (>.90), y aceptable (>.70) (Ciccheti, 1994), 

significando que ambos instrumentos demuestran niveles de confiabilidad adecuados. 
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Evaluación de Normalidad 

Tabla 10 

Reporte de la prueba de bondad de ajuste de los instrumentos empleados 

Variables Dimensiones M (DE) K-S p 

Maslach 

Burnout 

Inventory – 

Student 

Survey 

Puntuación general 3.101 (.963) .093 .000 

Agotamiento 

emocional 
3.808 (.758) .093 .000 

Cinismo 2.733 (1.181) .122 .000 

Eficacia académica 2.690 (.993) .090 .000 

     

Escala de 

Resiliencia 

de Wagnild 

y Young 

Puntuación general 4.924 (2.288) .093 .000 

Competencia 

Personal 
5.017 (2.215) .091 .000 

Aceptación a uno 

mismo 
4.784 (2.396) .068 .026 

Nota. M = media; DE = desviación estándar; K-S = Kolmogorov-Smirnov; p = Significancia 

En la tabla 10, se aprecia el comportamiento de las variables estudiadas con relación a 

la distribución en la curvatura normal, encontrando que ambas variables con sus respectivas 

dimensiones puntúan menos que el valor teórico esperado (.05), lo cual denotaría que el 

comportamiento de estas no se alinea a la curva normal, significando que, para el contraste de 

las hipótesis de estudio, se hará uso de estadística no paramétrica. 
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Matriz de Consistencia 

ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

AUTOR: FRANCO REYNOSO, VALERIA GLADYS 

  

TÍTULO: BURNOUT ACADÉMICO Y RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA EN LIMA, 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

1. Problema General: 1. Objetivo General: 1. Hipótesis General: 

Variable 1:                                                    

Burnout 

académico:                        

Agotamiento 

emocional, 

cinismo y eficacia 

académica.                

1. Tipo de investigación: 

Enfoque Cuantitativo. 

¿Cuál es la relación que existe entre el 

burnout académico y la resiliencia en 

estudiantes de una universidad privada en 

Lima, 2022? 

Determinar la relación entre el burnout 

académico y la resiliencia en estudiantes de 

una universidad privada en Lima, 2022. 

Existe relación entre el burnout académico y la 

resiliencia en estudiantes de una universidad 

privada en Lima en el año 2022. 

2. Nivel de la Investigación: 

2. Problemas Específicos: 2. Objetivos Específicos: 2. Hipótesis Específicas: Nivel correlacional 

¿Cuáles son los niveles de burnout 

académico en estudiantes de una universidad 

privada en Lima, 2022? 

Identificar los niveles de burnout académico 

en estudiantes de una universidad privada en 

Lima, 2022. 

- 

3. Diseño de la Investigación: 

No experimental 

4. Método: 

¿Cuáles son los niveles de resiliencia en 

estudiantes de una universidad privada en 

Lima, 2022? 

Identificar los niveles de resiliencia en 

estudiantes de una universidad privada en 

Lima, 2022. 

- 

Inductivo-deductivo 

5. Población: 

Finita 

¿Cuál es la relación entre las dimensiones 

del burnout académico y la dimensión de 

competencia personal en estudiantes de una 

universidad privada en Lima, 2022? 

Establecer la relación entre las dimensiones 

del burnout académico y la dimensión de 

competencia personal en estudiantes de una 

universidad privada en Lima, 2022. 

Existe relación entre las dimensiones de burnout 

académico y la dimensión de competencia 

personal en estudiantes de una universidad 

privada en Lima, 2022. 

Variable 2:                                

Resiliencia: 

Competencia 

personal 

Aceptación a uno 

mismo 

6. Muestra: 

No probabilística 

7. Unidad de Estudio: 
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¿Cuál es la relación entre las dimensiones 

del burnout académico y la dimensión de 

aceptación a uno mismo en estudiantes de 

una universidad privada en Lima, 2022? 

Establecer la relación entre las dimensiones 

del burnout académico y la dimensión de 

aceptación a uno mismo en estudiantes de 

una universidad privada en Lima, 2022. 

Existe relación entre las dimensiones de burnout 

académico y la dimensión de aceptación a uno 

mismo en estudiantes de una universidad privada 

en Lima, 2022. 

  
Estudiantes universitarios de los 

últimos ciclos de las carreras de 

salud de una universidad privada 

de Lima 

8. Técnica de Recolección: 

Cuestionario 

9. Instrumento de Recolección: 

MBI-SS adaptado en 

universitarios de Lima (Soria & 

Montero, 2020). 

Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young estandarizado 

a estudiantes universitarios 

peruanos (Gómez, 2019) 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 Variables 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

V1 
Burnout 

Académico 

El Burnout Académico es 

definido como el estrés 

crónico, que es la respuesta por 

parte del estudiante a las 

exigencias constantes y 

latentes relacionadas al 

contexto académico que 

pudiesen llegar a perjudicar el 

desarrollo, compromiso, 

rendimiento y satisfacción en 

ellos (Caballero-Domínguez, 

Hederich-Martínez y Palacio-

Sañudo, 2010). 

Para la medición del 

Síndrome de Burnout 

académico se utilizó 

el Inventario de 

Burnout de Maslach – 

Student Survey (MBI-

SS) (Schaufeli et al., 

2002). Utilizando la 

versión adaptada a 

estudiantes 

universitarios 

peruanos (Montero & 

Soria, 2020). 

Agotamiento 

emocional 
Ítems 1, 2, 3, 4, y 5 

1.Me tienen agotado las actividades académicas. 

2.Me encuentro cansado el asistir todos los días a la 

universidad. 

3.Estudiar o ir a clases todo el día me produce estrés. 

4.Me encuentro exhausto al finalizar un día en la 

universidad. 

5.Me siento agotado de tanto estudiar 

Cinismo Ítems 6, 7, 8 y 9 

6.He perdido el interés de mis estudios porque pienso que 

no serán realmente útiles. 

7.Dudo de la importancia y el objetivo de mis estudios. 

8.Desde que empecé la universidad no encuentro 

motivación en la carrera. 

9.He perdido la emoción por mi carrera. 

Eficacia 

académica 

Ítems 10, 11, 12, 

13 y 14 

10.Puedo resolver de manera segura los problemas 

relacionados con mis estudios. 

11.Creo que participo de manera frecuente en las clases de 

la universidad 

12.En mi opinión soy un buen estudiante. 

13.Me siento motivado al conseguir mis objetivos en los 

estudios. 

14.Me siento seguro de que soy capaz de desarrollar mis 

actividades académicas durante y al finalizar las clases. 

V2 Resiliencia 

Wagnild & Young (1993), 

decían que era poder 

transformar una mala 

experiencia a algo positivo de 

manera eficaz, señalándola 

como una característica de la 

personalidad capaz de moderar 

el estrés, facilitando la 

adaptación, así como el 

aumento de la fuerza 

emocional. 

Para la medición de la 

Resiliencia se utilizó 

la Escala de 

Resiliencia de 

Wagnild & Young 

(1993), adaptada por 

Novella (2002), y 

estandarizada por 

Gómez (2019). 

Competencia 

personal 

Ítems 1, 3, 5, 8, 9, 

10, 11, 14, 15, 16, 

17, 23, 24 y 25 

1.Cuando planifico algo lo realizo 

3.Soy capaz de hacer las cosas por mí mismo sin depender 

de los demás. 

5.Si debo hacerlo, puedo estar solo(a). 

8.me siento bien conmigo mismo(a). 

9.Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo. 

10.Soy decidido(a). 

11.Soy amigo(a) de mí mismo. 

14.Puedo superar las dificultades porque anteriormente he 

experimentado situaciones similares. 

15.Soy auto disciplinado(a). 
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16.Por lo general encuentro de que reírme. 

17.La confianza en mí mismo(a) me permite atravesar 

momentos difíciles. 

23.Cuando estoy en una situación difícil, generalmente 

encuentro una salida. 

24.Tengo suficiente energía para lo que debo hacer. 

25.Acepto que hay personas a las que no les agrado. 

Aceptación a uno 

mismo 

Ítems, 2, 4, 6, 7, 

12, 13, 18, 19, 20, 

21 y 22. 

2.Soy capaz resolver mis problemas 

4.Para mí es importante mantenerme interesado(a) en algo. 

6.Estoy orgulloso(a) de haber podido alcanzar metas en mi 

vida. 

7.Generalmente me tomo las cosas con calma. 

12.Rara vez me pregunto sobre la finalidad de las cosas. 

13.Considero cada situación de manera detallada. 

18.En una emergencia soy alguien en quien pueden confiar. 

19.Usualmente puedo ver una situación desde varios puntos 

de vista. 

20.A veces me obligo a hacer cosas me gusten o no. 

21.Mi vida tiene sentido. 

22.No me aflijo ante situaciones sobre las que no tengo 

control. 
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Consentimiento informado 
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Captura de pantalla de base de datos utilizada 

 

 


