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RESUMEN 

Como primer paso en la investigaci6n documental sobre el Desgaste 

Emocional (O.E.) se plantea la necesidad de establecer un modelo expli

cativo del Desgaste Emocional ("burnout"). Por consiguiente se define 

al O.E. como ún tipo de respuesta desadaptativa ante el estr~s. donde 

el individuo ha retirado la energia que tenia puesta en el medio exter

no. El O. E. se ha investigado en profesiones de ayuda y en contextos 

con alto nivel de estrés. 

Se discute esta definici6n asi como la sintomatologia del D.E. 

dentro de un marco te6rico de orientaci6n psicoanalltica. Se analizan 

semejanzas entre el D. E. y el mecanismo de defensa de inhibici6n y 

las neurosis traumáticas. 

Tanto el estrés como el trauma se definen como la ruptura del 

umbral de manejo de estimulas (externos/internos) en cada individuo. 

Debido a que la literatura de investigaci6n básicamente utiliza 

observaciones y estudios correlacionales y además no documenta la 

aparici6n de O. E. en relaci6n con las prácticas de ayuda. se emplea 

un diseño que utiliza a la vez pre-post prueba, grupo con y sin prácti

ca y la variable personalidad y ambiente de grupo. 

Se traduce y adapta el "Cuestionario de D.E. de Meier" (Meier 

Burnout Assesment:MBA) y el "Cuestionario de Ambiente Grupal de Moos" 

(Group Environment Scale:GES-R). 

Los resultados de la presente investigaci6n indican que ni las 

alumnas con práctica ni las que no las llevan presentan D.E •• Por otra 

parte las alumnas con práctica disminuyen significativamente su prome

dio inicial de D.E •• Las 13 alumnas con O.E. presentan una fuerza del 

Yo débil, autoestima disminuida y ansiedad. a diferencia de las 14 

alumnas con la calificaci6n más baja en O.E. quienes ~btienen un per

fil de personalidad con más recursos. Las alumnas reprobadas no se 

caracterizan por presentar O.E. 

Se proponen aplicaciones prácticas en el campo de la selección 

y orientaci6n vocacional. 

Se sugiere para investigaciones futuras continuar empleando dise

ños experimentales, incluir la variable personalidad ya que result6 

desempeñar un papel importante, asi como variables medio ambientales 

y agregar variables físicas. 

" .. - ---- ............-._-,~_.---..--
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INTRODUCCION • -

El Desgaste Emocional (D.E.) consiste en una respuesta desadapta

tiva ante el estrés, donde el sujeto ha retirado la energia puesta 

en el medio externo. 

El D.E. ("burnout") se ha propuesto principalmente en las profe

siones de ayuda y en las que mantienen un contacto elevado con otra 

gente. También se ha investigado en otros contextos con un nivel alto 

de estrés como son adolescentes, atletas, enfermos cr6nicos, sobredota

dos. 

El sujeto que sufre D.E. ha perdido el interés en el medio exter

no, se siente cansado, sin energia, incompetente, confuso. Disminuye 

sU tolerancia a la frustraci6n, percibe los estimulas como abrumadores, 

expresa deseos de dejar la profesi6n o el trabajo o la _U!!~_~~r~!d8~~ _____ _ 

o el medio. Asimismo se ve afectado por síntOmas '1 signos físicos 

como dolores de cabeza, fiebre e insomnio. Se ha encontrado que el 

individuo que padece D.E. presenta salud fistca quebrantada" además 

se cree que afecta sus relaciones familiares e interpersonales, llegan-

do a utilizar alcohol y fármacos. El estudio del n.E. es importante 

en el campo de ayuda no s6lo por las consecuencias personales, sino 

también por los resultados que ocasiona a una instituci6n, al contar 

con personal que no funciona adecuadamente y al no proporcionar a 

los pacientes de una atenci6n adecuada. 

No cabe duda de que las situaciones estresantes van en aumento. 

Crece la poblaci6n y se limita el espacio fisico, surgen 109 medios 

masivos de comunicaci6n y se invade de estimulos. Resulta entonces 

necesario investigar respuestas tanto adaptativas como desadaptativ8s 

ante el mismo. En el caso de las profesiones éstas van proliferando 

cada dia más de manera que se forman especialidades y 8ubespecialida

des de cada rama. Por consiguiente en la preparaci6n del profesionista 

además de garantizar un aprendizaje te6rico se le debe ayudar a prepa

rarse tanto a nivel práctico como emocional. 



En el caso de alumnos que comienzan a realizar prácticas de ayuda 

en forma sistematizada y constante. se detectan alumnos que o bien 

llegan tarde a la cita con los niños. trabajan con desánimo. faltan 

o abandonan la práctica. A ralz de este problema se comienza a indagar 

y se encuentra que su comportamiento corresponde a lo que se ha descri

to como, O.E •• Entonces si la estimu1aci6n del trabajo de ayuda puede 

provocar la aparici6n de O.E., en la medida en que los alumnos comien

zan a realizar prácticas de ayuda consistentemente, el problema es 

saber si las condiciones de práctica les permiten una adapta~i6n exi

tosa. de forma que dominen la situaci6n. o si las prácticas les llevan 

a desadaptarse experimentando O.E. 

Por otro lado el estudio del O.E. 'se encuentra en una etapa de 

observación y recolecci6n de datos. primera del método cientifico. 

De esta manera no cuenta con una definici6n clara del término ni con 

una delimitaci6n precisa de los sintomas. Asimismo - l-a-sesÍuerzos por 

integrar los hallazgos dentro de un mod-ei-o --teórico son escasos. En 

el primer capitulo se analizan é-stos aspectos y además constituye 

una aportación al proporcionar un modelo basado en la teorta psicoana

litica que pretende explicar el D.E. 

Las investigaciones sobre O.E. en alumnos universitarios consisten 

básicamente en observaciones y disenos correlacionales. Ninguna de

ellas demuestra la existencia de D.E. en alumnos. Esta investigaci6n 

pretende subsanar algunos de los problemas más destacados que muestra 

la literatura de investigaci6n al incluir pre-post prueba, alumnos 

con práctica y alumnos sin práctica, además de medir la personalidad 

y el ambiente del grupo con pruebas válidas y confiables. En el segundo 

capitulo se revisan los instrumentos para medir O.E. y en el tercero 

las investigaciones con alumnos universitarios. 

La presente investigaci6n intenta primero determinar si las alum

nas de psicología y pedagogía que realizan prácticas de ayuda resultan 



con O. E. en comparación con alumnas que no llevan prácticas. Segundo 

conocer el perfil de personalidad de las alumnas con O.E. en relación 

a las alumnas que no 10 padecen. Y tercero saber si el promedio de 

calificaciones influye en la presencia del O.E. 

Antes de iniciar la investigación se traducen y adaptan tanto 

el "Cuestionario de O.E. de Meier" (Meier Burnout Assesment:~BA. de 

Meier y Schmeck. 1985) asi como el "Cuestionario de Ambiente Grupal 

de Moos" (Group Environment Scale:GES-R. de Moos.1986). El capítulo 

dos contiene los reactivos del Cuestionario de D.E. de Meier. 

Los resultados de la investigación indican que ni las alumnas 

con práctica ni las alumnas sin práctica padecen O. E. Por otro lado 

que las alumnas con práctica disminuyen significativamente su califica

ción inicial de O.E. El perfil de 13 alumnas que sufren O.E. se carac

teriza por fuerza del Yo débil. autoestima disminuida y ansiedad. 

a diferencia del perfil de las 14 alumnas con la calificación de O.E. 

más baja quienes cuentan con un perfil con más recursos. Finalmente 

el promedio de calificaciones no se relaciona con el D.E. 

Se concluye la investigación discutiendo en el quinto capitulo 

los resul tados a la luz de la invest igación antecedente y el marco 

teórico. Se proponen aplicaciones prácticas en el área de la selección 

y orientación vocacional. 



CAPITULO lo 

DESGASTE EMOCIONAL (D.E.): ANTECEDENTES, DEFINICION, SINTOMAS y MODELOS 

EXPLICATIVOS. 

El estudio del D.E. se ha concentrado principalmente en resultados 

de investigaciones. A partir de la observaci6n del fen6meno, se ha 

investigado en términos de la descripci6n del comportamiento asociado 

con él, su posible medición y de su incidencia en diversas poblaciones. 

Sin embargo, han sido pocos los esfuerzos por integrar estos hallazgos 

dentro de un sistema explicativo coherente y organizado. Este capitulo 

constituye un intento por proporcionar un marco te6rico que explique 

la ocurrencia del D. E. para después relacionar en la discusi6n los 

hallazgos de las investigaciones con el sistema explicativo propuesto. 

El término Desgaste Emocional (D.E.) es una traducci6n de la 

palabra inglesa "burnout". Se le ha definido con respecto a dos 

posiciones: los autores que consideran al D.E. como sin6nimo del estrés 

y los que diferencian al D. E. como un tipo de estrés no adaptativo. 

Por otra parte, la definici6n del D. E. no se encuentra clara 

aún. Fischer (1983) marca diferencias entre el D.E. y el "wornout" 

que resultan fundamentales. Las características que Fischer (1983) 

atribuye al "wornout" se incorporan en este trabajo al concepto del 

D.E. A partir de esta asimilaci6n, se plantea el término de Desgaste 

Emocional como traducci6n de "burnout". 

Dentro de este capítulo se revisa primero la definición y los 

síntomas planteados para el concepto D.E. por el iniciador del mismo. 

Posteriormente se trabaja sobre los síntomas, la definición. la 

incidencia y los modelos que se han propuesto para el D.E. Finalmente 

se propone un modelo psicol6gico que permita comprender el D. E. de?e 

la personalidad, en sus aspectos no solo conscientes sino también 

inconscientes además de los medio ambientales a la vez que incluya 

las diferencias individuales. Para ello se recurre a conceptos de 

la teoría psicoanalítica. 
i._ 

.' 
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Freudenberger es pionero en el empleo de la palabra "burnout" 

(Farber, 1983; Meier, 1983). Freudenberger (1974) refiere Que él 

mismo padeció los síntomas que más tarde clasificó con el nombre de 

"burnout". Define el término textualmente del diccionario: "caer. 

desgastarse [wear out] o estar exhausto, por haber realizado demandas 

excesivas de energía, fuerza o recursos (p.179)". De acuerdo con este 

autor los signos físicos son sentimiento de agotamiento y fatiga, 

vulnerabilidad a resfriados con temblores ligeros, dolores de cabeza 

frecuentes, problemas gastrointestinales, insomnio y respiración 

agitada. En resumen, nos dice el autor, el sujeto se involucra 

somáticamente con sus funciones corporales. Los signos conductuales 

consisten en respuestas de frustración, irritabilidad y enojo, llanto 

fácil, suspicacia, paranoia, omnipotencia, uso frecuente de 

barbitúricos y sedantes. El sujeto bloquea el progreso y el cambio 

constructivo porque se encuentra tan cansado que no podría adaptarse, 

muestra una actitud negativa, se ve y actúa como deprimido, trabaja 

horas extras. Propone el autor, como medidas preventivas, programas 

de entrenamiento, rotaci6n en las funciones del personal, limitación 

del mínimo de horas de trabajo y realización de ejercicio, Hsico. 

Kahill (1988) 

investigaciones sobre 

después 

el D. E. 

de revisar 

agrupa los 

detenidamente 

síntomas en 5 

las 

rubros: 

l. En relaci6n con los síntomas físicos existen datos sustanciales 

de que el D.E. se asocia con una salud física general frágil. Se asocia 

ésta con síntomas como la fatiga, el agotamiento, las dificultades 

para el dormir y los problemas somáticos como dolores de cabeza, 

problemas gastrointestinales, resfriados y gripe. Aún no se cuenta 

con suficientes datos de investigaci6n para incluir otras enfermedades 

mayores como problemas cardiovasculares, d~ rifi6n y úlceras. 

Los reportes de las distintas investigaciones sugieren Que los 

síntomas fisio16gicos del D.E. se manifiestan con diferente frecuencia 

e intensidad en cada individuo. 
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2. Entre los síntomas emocionales, la depresi6n es la que se 

ha vinculado más consistentemente con el D.E. 

3. Dentro de los síntomas conductuales, las conductas 

improductivas en el trabajo y la deserción del personal en las 

instituciones, son las que se relacionan con más claridad al O.E. 

Algunos autores han referido la asociaci6n del O.E. con conductas 

adictivas: uso de alcohol, drogas (tranquilizantes y otras de uso 

legal) y café. 

4. El efecto del O.E. sobre el deterioro en las relaciones 

interpersonales con los pacientes, los familiares y los amigos no 

cuentan aún con el suficiente apoyo de investigaci6n. Por ejemplo, 

se ha observado que el sujeto con O.E. se cumunica con los pacientes 

de forma impersonal, estereotipada y dificil, el trabajo interfiere 

en la vida familiar y cuentan con pocos amigos. 

5. Re~pecto a los síntomas en las actitudes el O.E. se ha 

relacionado con una actitud de insatisfacci6n general hacia el trabajo. 

Por otra parte, el D.E. no ha sido definido de la misma forma 

por los autores. La definici6n que se utiliza más ampliamente es la 

de Maslach y Jackson (1981, 1986). Definen al D.E. como un síndrome 

de agotamiento emocional, despersona11zaci6n y logro personal 

disminuido. Esta definici6n ha sido empleada también por Burke y Deszca 

(1986), Capel (1987), Jackson, Schwab y Schu1er (1986), Ka1erin (1986) 

y Perlman y Hartman (1987) entre otros. El agotamiento emocional se 

refiere a sentimientos de encontrarse emocionalmente exhausto, la 

despersonalizaci6n consiste en una respuesta de insensibilidad y aún 

deshumanización hacia los pacientes (Mas1ach y Jackson, 1986). 

Per1man y Hartman (1982) revisan las definiciones que 44 autores 

han utilizado para el D.E. Estas pueden ser agrupadas considerando 

el contenido central en los siguientes aspectos: 



1. Agotamiento (Collins, 

Mas1ach y Pines, ~etz, Meyer, 

Pines y Maslach). 

-4-

Da1ey, Freudenberger. Gann, Kunkel, 

Mitchell, Patrick, PerIman y Hartma", 

2. Pérdida de interés en el trabajo (Brown, Da1ey. EdeIwich y 

Bradsky, Justice y Justice, Kunkel. Maslach, Pines y Mas1ach, Vash, 

Warnath y Powe11). 

3. Deterioro en el trabajo (Kahn y Larson, Gi1bertson y PoweI1). 

Otro punto que resulta polémico en relación con el D.E. es si 

éste corresponde tan solo a las profesiones con un alto grado de 

contacto con otra gente, como lo han propuesto numerosos autores 

(Garden, 1987; ~lasLKk y Jackson. 1981, 1986; Meier y Schmeck, 1985; 

PerIman y Hartman, 1982, y otros) o si se presenta en otras 

situaciones. Al revisar la literatura sobre el D.E. hasta la fecha 

(1989) se encuentra que el D.E. se ha investigado en las siguientes 

poblaciones: maestros, médicos, enfermeras, trabajadores de la salud 

mental, abogados, personGl de cárceles, trabajadores de hospicios, 

lideres, administradores, entrenadores d~ atletas, atletas, religiosos, 

adolescentes, familiares y cuidadores de enfermos cr6nicos, 

sobredotados y estudiantes universitarios. Entonces se ha medido D.E. 

en situaciones en las que se ha observado estrés. 

Por otra parte, se mencionaba que a raíz de la introducci6n del 

concepto se han formado básicamente dos corrientes de pensamiento 

en relaci6n con el O.E. Por un lado, se encuentran los investigadores 

que explicita o imp1icitamente 10 utilizan en vez de estrés (Belcastro 

y lfays, 1984; Handy, 1988; Johnson, Gold y Knepper, 1984; Iahill, 

1988; Mas1ach y Jackson, 1981; Nowack, Gibbons y Hansan, 1985). Hasta 

1985 los articulas sobre el O.E. se clasificaban dentro del concepto 

"estrés ocupacional". No es sino a partir de 1986 que se incluye en 

el "Psycho10gical Abstracts" como un término independiente 

(Kahill, 1988). 
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De otra manera. se encuentran los autores que distinguen aspectos 

del estrés y los ubican dentro del D.E •• El término estrés es un angli

cismo originado en las ciencias Hsicas y significa una fuerza que, 

al actuar sobre un cuerpo. produce tensión o deformación (Cofer y 

Appley. 1964/1972). Claude Bernard es el primero en utilizar el térmi

no estrés alrededor del año 1850 (5e1ye. 1973). El estrés aplicado 

al conocimiento médico puede definirse corno la respuesta no especifica 

del organismo ante el aumento de demandas que recibe (Selye, 1973). 

Es decir el organismo responde de forma especifica ante estimulos 

especificos. por ejemplo en presencia de una infección se forman anti

cuerpos. ante la exposición al calor corresponde una respuesta de 

vasodilatación. En cambio el estrés se caracteriza por ser una respues

ta no específica (Síndrome de Adaptación General:SAG) ante diferentes 

estimulas nocivos con caractedsticas no específicas. El SAG ocurre 

en tres fases (5e1ye. 1973): 

l. Reacción de alarma, que incluye un llamado a las armas de 

las fuerzas defensivas del organismo. 

Si continúa la exposición ante cualquier agente estresante se 

pasa a la segunda fase, 

2. Adaptación o resistencia. 

Si se prolonga o es "severo el estresor, nuevamente 
, ~h: 

se pierde 

la adaptación adquirida y sobreviene la etapa tres: 

3. Agotamiento. 

De esta forma, la capacidad de adaptación, o la energía al servi

cio de la adaptación. o la "maquinaria humana". es finita, tiene un 

limite de resistencia (Se1ye. 1973) 
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El estrés aplicado al estudio de la psicologia consiste en 

demandas que exceden las posibilidades en recursos de un individuo 

determinado, de forma que su bienestar se encuentra en peligro 

(Cofer y Appley. 1964/1972; Hobfoll, 1989). 

Hobfoll (1989) agrupa en 4 los modelos que se han formado para 

explicar el estrés: l. el modelo de Cannon-Selye. 2. los modelos que 

clasifican los estimulas estresantes, 3. los que se basan en la 

percepción del evento. 4. los modelos homeost§tlcns y transaccionales. 

Por otro lado, Farber (1983) propone que el O.E. no es el 

resultado del estrés en si, el cual puede ser inevitable en las 

profesiones de ayuda. sino de un manejo del estrés no mediado al no 

contar bien sea con los mecanismos psicológicos necesarios o con un 

sistema de apoyo externo. El O.E. se puede considerar como el resultado 

final de una serie de fracasos al estar manejando el estrhs. 

Posteriormente, en 1984 hace hincapié en que el estrés y el D. E. no 

son sinónimos. Una maestra estresada, no necesariamente será una 

maestra con O.E. El estrés. a diferencia del O.E •• tiene tanto efectos 

positivos como negativos. De hecho se necesita cierta cantidad de 

estrés para motivar la acción (Farber. 1984). Cita asimismo a Hackman 

quien ha observado la existencia de cuatro tipos de estrategias para 

manejar el estrés. y que Farber (1983) piensa que si fallan pueden, 

desembocar en D.E.: 

a) movimientos explicitos contra la situación estresante o su 

agente, tales como agresión. ataque u hostilidad; 

b) movimientos fuera de la fuente de estr~s, tales como evasión. 

retirada, renuncia, inactividad o escape¡ 

c) sumisión o movimientos en colaboración con la fuente de estrés, 

tales como seducci6n o cooperación desmedida; 
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d) deformaci6n de la situaci6n através de los mecanismos psico

l6gicos tradicionales. como serian la negaci6n, el desplazamiento, 

la formaci6n reactiva o la intelectualizaci6n. Farber (1983) tambi~n 

señala que la fase tres del Síndrome de Adaptaci6n General (SAG) t 

en muchos aspectos es similar al O.E. 

El marco conceptual de Golembiewski, Hilles y Oaly (1987) plan

tea que el mundo está lleno de estresores. Algunos perjudiciales y 

otros que imprimen energía a la persona. Los aspectos serán especí

ficos no sMo en diferentes individuos, sino en el mismo individuo 

a lo largo de diferentes periodos de su desarrollo. Por consiguiente, 

10 que produce déficits en una persona y en sus relaciones, tambi~n 

podria generar energía constructiva o "eu-estr's~. Así diferencian 

entre el estrés funcional (eu-stress) y el estr~s disfuncional (dis

tress). El D.E. consiste en un manejo del estr~s de forma disfuncio

nal. 

Por su lado Heifetz y Bersani (1983) intentan elaborar una teo

ría unificada del D.E •• Las clases diferentes de D.E., dicen los auto

res, pueden ser entendidas como interrupciones del proceso c i berné

tico. Este proceso incluye de un lado al paciente, quien depende de 

la ayuda del profesionista para lograr y reconocer su crecimiento 

personal, y del otro lado el profesionista, el cual depende de los 

pilares de crecimiento del paciente para obtener el sentido de efica

cia profesional. El D.E. surgirá conforme a la fuente específica o 

al sitio donde ocurra la interrupci6n dentro de este proceso de retroa-

1imentaci6n. 
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Por su parte Smith (1986) al comparar el estrés con el D. E •• 

proporciona un modelo que sugiere una relaci6n paralela a nivel 

situacional. cognoscitiva, psicol6gic8 y conductual entre ambos. 

Las diferencias individuales en cuanto a personalidad y motivaci6n 

influirán en todos estos componentes. El cuadro 1 presenta el m9delo. 

ESTRES 

D.E. 

(I'.IDRO l! REUCION E.\"TItE LOS CCtIPON~ DEL ts1'US Y EL D.E. CO). 

r -- - - - - - - -1 FALlORES DE PERSO~ALIDAD y DE /'CTIVACIOX. ~ - - - - -, 

V ~ I ~ 

~
lance COQno~c1t1vo! V } 

S\tu,lcian .de ~e..,anda. -----t>R","pueata. 
úer;¡"nd~.! ---t> . de recur~os ti doló, 1ea, 
K.:curS03. 

• ~;;¡..ln1il'l .-1.1 tai 

() cOÍ\fllctl .... d~: 
:;,Jbre-c ... lI':3. . 

• [lPOYIJ ~oc\l .. l 
pobre. ---t> 

• b~Ja aut~e5~lm4 
.r.co!!Jpenta, 
b"J's. 

.demAnda. dlami
nuid~., aburri
rc.i~n[o. 

.de con"ecu.ncia. <r------ por ejemplo, 

.del .Linific8do e.Citación. 
de 18~ c()n~~cu~nc1a •. 

I 

.s. perCibe la aobrecnrg& .¡.,nllón.rabla, l 

.per<epcI6n d"'¡ control, .anlledad, depresión 
¿. la ,nticlp8(16n baja: .ln,acnio. fatill. 
n .. ce"dlld d .. s,'uda. ~. Susc.,ptlbll1dad I -

• pece.pclón de una.~ 1 .. enferm,dad.,. ~ 
c.Ón poco signiflcati... J 
[slta de ,entido • de •• -
luación de la auto-actua 
ción. -

Conduct·". d. 
Infrentamiento 
y d. trabljo. 

I 
I 

<Q. 
.rialdoz,cond~cte 
irwproptad •• 

.reducción en la 
e ''''cución . 

.dif,Cultftd •• in-
terperoanale •• 

.retiro d. la ec
tivid.d. 

CO) Smith. 1986. p.40. 
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Per1man y Hartman (1982) elaboran un esquema qua indica las va

riables que influyen en el manejo tanto del estr~s como del D.E. 

(ver cuadro 2). 

01.\010 2: VARI.\BlES QU! I:lrLUYE.'f !;f tI. ~:fEJO TA.'fTO OEL ESTRES COI«) oa. 0.1. (-) 

VARIABLES PtRSO:lAlES 

.1U8IltOADES 
• TIE'll'O 
• ;l~\.\D"S F "-'IIlLARES 
.!IPECTATIVAS DEL TRA8AJO 

~ECEOE:.rES: 
.TOlERA:lGrA A LA A.~[
CeEDAD 

.SECEStDADES PERSO:lAL!S 

.08ltcAcrOSES PROf~IO
:lAU:S y ORC"S(Z.\Cro~.\lYS 

cuoo :)~, LA S ITt!ACrO:f ---o:ftVEL DE ESnES 
. Qli~ CO~OCCl A ESTRES. pucr8IOO. 

i 
.CARCA JE TlU.!lAJO 
.DESARROllO !SPERAOO 
.~~[Gt~AD ,EL ~Ol. 

. ~R.'lAS DEL GRl:PO DE 
TRABUO 
.CO~fBSZ.\ é:.'f LOS 
ctffi' A.':: EílO:i 

.VAlOR DE LA SUPER-
vrSIO:f . 
,OPORTl~IDADfS DE -
SUPERVISIO:l. 

(*) pERL~ Y HA~~. 1982. P.297 • 

. . 

:frEe EDE.'iTtS : 
SEC!SIDAOES PERSO~ALES 
!DE.\TIDAD ?ROfESIOSAL 
S.\ltlD FISlCA 
mlPROllISQ CO:C LA __ 
CA:lIIERA. 

R~SERAC!O'j 
APOYO DE OTROS 
ClPlA ORC.\SIZ.\CrOSAL 
Sl:P~Rv[SIO:C 

CONDICIONES DEL -
:iUC.\OO. 

!'fECEStDADES 
PERSO:fALES/I:fTERACClON 

R!SPUEST.\ DE LA ORCA.'HZA-
CION A LA RESPUESTA lllDIVI 
DUAL. 

• 



-10-

En conc1usi6n se define al D.E. como un manejo de estrés no 

mediado (Farber. 1983). O disfuncional (Go1embiewski et aL. 1987), 

o inefectivo (Perlman y Hartman. 1982). Por otro lado. el diagrama 

de Smith (1986) muestra que uno de los resultados finales del O.E. 

es el retiro de la actividad. Fischer (1983) propone que el sujeto 

con O.E. responde ante el estrés manteniendo un sohreesfuerzo cons

tante por sustentar su autoestima. mientras que el sujeto con "worn

out" se conduce ante el estr~s disminuyendo su energía y por lo tanto 

ya no dispone de fuerza para sostener la autoestima. Farber(l984. 

1989) retoma y enfatiza éstas diferencias. Entonces. las diferencias se 

encuentran por un lado, en la autoestima y. por el otro, en la ener

gia. Si se considera que dentro de los s1ntomas que se han corrobora

do para el D. E. se encuentran la pérdida de interés en el trabajo. 

el deterioro en el trabajo o incluso el abandono, entonces las diferen

cias que Fischer (1983) atribuye al "wornout" deben ser asimiladas 

al O.E. y de ésta forma se aclaran dudas en relaci6n al O.E •• Por con

siguiente se propone que el D.E. es una respuesta no adaptativa al 

estrés. donde el su jeto ha retirado la energía puesta en el medio 

externo. 

Por otro lado. Smith (1986) muestra la importancia de la persona

lidad y de la motivaci6n en el manejo tanto del estrés corno del D.E. 

Asimismo Perlman y Hartman (1982) ubican las variables personales 

como decisivas bien sea en el manejo efectivo como inefectivo de la 

situaci6n. Por consiguiente se requiere de un modelo psico16gico que 

permita comprender al D.E. desde la personalidad. Un modelo que inclu

ya por un lado la multiplicidad de factores que intervienen. además 

de las diferencias individuales. Un modelo con tales características 

se puede estructurar tomando conceptos de la teoría psicoana11tica. 

La teoría psicoanal1tica al estructurar y edificar el concepto 

metapsico16gico de "aparato psiquico" y al incluir las "series comple

mentarias" abarca a la personalidad desde sus implicaciones tanto 

conscientes como inconscientes además de las medio ambientales asi 

como las diferencias individuales. 
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Relativo a ésto, la metapsicología es la tentativa de edificar 

una psicología que explique 10 que va más allá de la cQnciencia (Lap1anche 

y Pontalis, 1971/1977). El "aparato psíquico" esta conformado por 

los sistemas: Inconsciente, Preconsciente y Consciente-Percepción, 

y por las instancias:Ello, Yo y Supery6 (Laplanche y Ponta1is; 1971/ 

1977). Asimismo el "aparato psíquico" cuenta con energia capaz de 

aumentar y disminuir. Existe una distribuci6n econ6mica de la energía, 

la que ingresa, la que se consume y la que se elimina (Feniche1, 1957/ 

1964). El Yo es la instancia' que se encarga de mediar entre el Ello, 

el Supery6 y el medio ambiente( Freud S. 1923-4/1973), para ello cuen

ta con una serie de funciones a fin de lograr la adaptaci6n. La adap

tación consiste en hallar soluciones comunes a las tareas representa

das por los impulsos internos y los estimulas externos (Fenic~e1, 

1957/1964). Fna de las funciones del Yo es la utilizaci6n de 105 me

canismos de defensa (Freud A •• 1977; Gonzáles, Romero y De Tavira, 

1986). Por medio de los mecanismos de introyección, interiorizaci6n 

e identificaci6n el sujeto hace propios los l1neamienlos familiares, 

culturales y sociales. Más adelante se explicarán las series comple

mentarias. 

La teoria psicoanalítica no incluye el término estrés. El concep

to de trauma viene a ser el más semejante. El trauma se caracteriza 

por un aflujo de excitaciones excesivo. en relación con la toleran

cia del sujeto y su capacidad de controlar y elaborar psíquicamente 

dichas excitaciones (Lap1anche y Ponta1is. 1971/1977). 

Se defini6 al O.E. como una respuesta desadaptativa ante el estrés 

donde el sujeto ha retirado la energía del medio externo. Freud S. 

(1914/1976) señala que la persona afligida por un dolor orgánico o 

por un dolor psico16gico (como el duelo) abandona su inter~s por todas 

las cosas del mundo exterior que no se relacionen con su sufrimiento 

Este mecanismo Freud S. (1925-6/1973) lo denomina inhibici6n gene

ral. 
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Price y Nurphy (1984) explican el D.E. bajo la perspectiva de 

la teorla del duelo. Definen también al D.E. como un proceso de 

adaptación ante situaciones estresantes, donde el resultado es no 

exitoso, y donde además el individuo se aleja emocionalmente. 

La situaciones estresantes a las que los autores se refieren implican 

sobre todo a profesionistas jóvenes que trabajan al cuidado de 

pacientes moribundos. Senalan' que los sujetos llenos de ideales y 

de un sentido de ayuda son vlctimas fáciles del D.E. 

Entonces se propone que en el D.E., así como en otras condiciones 

de dolor orgánico y psicológico. el Yo recurre al mecanismo de 

inhibición general. De esta forma el Yo dirige energía puesta en otras 

funciones. al servicio del dolor. 

Freud S. (1925-6/1973) considera otras 2 formas de inhibición, 

las especificas. En la primera el Yo renuncia a ciertas funciones 

para no tener que llevar a cabo una nueva represión, o sea para evitar 

un conflicto nuevo con el Ello. En las segundas el Yo no debe realizar 

tareas que le traerían provecho y éxito puesto que el Superyó se lo 

prohibe. 

De otra manera, ya se mencionó el probable enlace' entre la 

definición del estrés y la del trauma ahora se analizarán los síntomas 

de la neurosis traumática y del D.E. Los síntomas de la neurosis 

traumática son (Fenichel. 1957/1964): l. bloqueo o disminuci6n de 

las funciones del Yo, el Yo inundado de estimulación evita el ingreso 

de estimulaci6n nueva, 2. ataques emocionales, como el Yo no ha podido 

llevar a cabo la descarga de la estimulación el sujeto se puede mostrar 

inquieto.. hiperquinético, con tendencia a llorar o gritar, con rabia 

y angustia, sintomas que "sirven" a la función de descarga, 

3. perturbaciones del dormir y slntomas de repetición. el sujeto 

recuerda una y otra vez el episodio o 10 evita constantemente, esto 

sirve a la funci6n de descarga. De otra 'f«ma el sujeto encuentra 

dificultades para dormir debido a la condici6n de abrumac1ón en 18 

que se encuentra, 4. complicaciones psiconeuróttcas, a lo largo del 
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desarrollo el "aparato psiquico" ha ido estructurando una serie de 

mecanismos de defensa y distribuyendo la energía. En el momento del 

trauma la inundaci6n de estimulaci6n se complicará con la estructura 

y distribuci6n econ6mica del "pasado", 5. beneficios secundarios que 

consisten en el uso que el paciente puede hacer de sus síntomas, a 
~ 

manera de obtener ayuda externa. Es decir, al mostrarse desvalido, 

puede asegurarse una protecci6n semejante a la que tuvo durante la 

infancia. Mientras que en el D.E. el sujeto ha retirado la energia, 

se muestra irritable, enojado, con llanto fácil, suspicaz (Freudenber

ger, 1974), con problemas para dormir (Freudenberger, 1974; Kahill, 

1988). Se han encontrado diferencias de reacci6n entre un individuo 

y otro. sobre todo en relaci6n a la intensidad y frecuencia de los 

síntomas (Kahill, 1988). Entonces se observa que los síntomas son 

bastante semejantes, salvo que en el O.E. no se han reportado síntomas 

de repetici6n. Fenichel (1957/1964) aclara que la "tensi6n cr6nica" 

o acumulaci6n progresiva de energia no descargada ni "ligada". puede 

llegar a tener los mismos efectos que la sit:uaci6n del trauma. "Ligar" 

significa que el Yo une y significa la estimulaci6n actual con la 

pasada y la inconsciente (Freud S., 1896/1973). 

Por consiguiente se concluye y propone que el D. E. corresponde 

a una condici6n de trauma donde el Yo se encuentra abrumado de estimu

laci6n. El sujeto puede por lo tanto recurrir al mecanismo de inhibi

ci6n, o puede caer en una neurosis traumática. Dependerá ~sto de la 

predisposici6n del individuo así como de la calidad e intensidad del 

estimulo. Se pasa de esta forma al concepto de series complementarias. 

El cuadro 3 contiene un esquema de las series complementarias 

bajo el modelo del trauma. Se realiza considerando los planteamientos 

de Freud S. (1916-7/1973) y de Fenichel (1957/1964). 



CONSTITUCION 

CUADRO 3: 
SERIES COMPLEMENTARIAS BAJO EL MODELO DEL TRAUMA Y DEL O.E. 

+ 

~ 

EXPERIENCIAS 

INFANTILES 

I 

PREDISPOSICION: 

-represiones. 

-fijaciones. 

L 

ANTES DEL TRAUMA: 

-menor o mayor 

preparac i6n. 

1 
--rz 

CONDICION DEL 

TRAUMA. 

~. 

D.E. 
EL Yo inundado de estimulaci6n 

externa y/o interna. 

J 

DURANTE EL TRAUMA: 

-cantidad de estimulaci6n 

-calidad de estimulaci6n 

-imposibilidad de descar-

.ga y "liga~·. 

I 
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En el cuadro se observa que la predisposici6n del individuo en 

el momento del trauma, estel conformado por la constituci6n y las 

experiencias infantiles. La constituci6n se refiere a los efectos 

lejanos de sucesos vividos por nuestros antepasados, que un dia 8e 

adquirieron y transmitieron luego por herencia (Freud S. 1916-7/1973). 

La importancia de las experiencias infantiles radica en el 

desamparo en el que se encuentra el niño (Freud S. 1916-7/1973 ) 

y en que su "aparato psiquico" se encuentra aún en formaci6n y por 

10 tanto esta "inacabado" (Freud S., 1916-7/1973). Bajo estas 

condiciones, y bajo la idea de que el fin último del "aparato 

psiquico" es conseguir placer e impedir el dolor (Freud S., 

191~7/1973). el nii\o va manejando las exigencias del mundo y de su 

desarrollo, en un inicio con mecanismos primitivos (por ejemplo la 

negaci6n) y posteriormente con mecanismos más complejos (como la 

represi6n). El mecanismo de la represi6n consiste básicamente en 

manejar el conflicto rechazando el contenido de una representaci6n 

(pensamiento, imagen o idea) que por si misma provocada placer, pero 

en virtud de otras exigencias resulta peligrosa, en el inconsciente. 

De esta manera el contenido reprimido requiere de energia para ser 

mantenido en el inconsciente, es decir queda energia fijada al material 

reprimido ~ Freud S.,1923-4/1973; Lapanche y Pontalis,1971/1977). 

El cuadro 3 muestra entonces la importancia de la predisposición 

en el momento del suceso traumático siendo además uno de los factores 

que determina si el suceso viene a ser traumático o no. El otro factor 

esta dado por las condiciones de la estimulaci6n antes y durante el 

suceso. -A mayor preparaci6n menor es la posibilidad de que el evento 

resulte traumático y viceversa. Por otra parte tanto la cantidad como 

la calidad aa{ como la imposibilidad de descarga y "liga" de la 

estimulaci6n favorecerán una condici6n traumática. 
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Dentro de este capitulo se define al D.E. como una respuesta 

no adaptativa al estr's, dond~~l~ujeto ha retirado la energía puesta 

en el medio externo. Se propone un modelo psico16gico que explica 

al D.E. Para ello se utiliza la teoría psicoanalítica y se plantean 

posibles nexos entre el estrés y el trauma. Se analizan similitudes 

entre el D.E. t el mecanismo de defensa de inhibici6n y las neurosis 

traWllliticas. Se cuenta ss{ con una definici6n, la descripci6n de los 

síntomas y un marco de referencia explicativo del D.E. Se requiere 

entonces pasar a revisar. primero 108 instrumentos que existen para 

medir el D.E. y segundo los estudios que se han realizado para 

comprenderlo mejor y para conocer la metodología predominante en 

ésta linea. 

, \"1 



CAPITULO 11 

INSTRUMENTOS PARA MEDIR O.E. 

El o. E. se ha medido utilizando en forma predominante el Cues

tionario de O.E. de Maslach (":o1aslach Burnout Inventory": MBI, de Has

lach y Jackson, 1981, 1986). El Inventario de O.E. de Meier ("Meier 

Burnout Assesment: MEA, de Meier y Schmeck 1985) se ha diseñado para 

alumnos universitarios, habiendo mostrado validez concurrente con el 

MBl (Meier y Schmeck, 1985, p. 65). 

Otras pruebas que se han referido son el "Berkeley Planning 

Associates" de 1977, mencionado por Pelman y Hartman (1982), el "Tedium 

Measure" de Pines y Aronson en 1981 y el "Jones Staff Burnout Scale" 

de Jones 1981, estas dos últimas pruebas citadas por Kahill (1988). 

En éste capitulo se revisarán el MB! y el MBA. 

l. Cuestionario de D.E. (burnout) de Maslach (MB!). 

Este cuestionario ha ido sufriendo modificaciones. Comenzó si

guiendo la linea de la Escala de Hassles ("Hassles Scale") de Lazarus 

y Cohen, de acuerdo a la cual cada propuesta y oraci6n del cuestionario 

se contestaba en base a la frecuencia asi como a la intensidad. Los 

investigadores sugirieron que la relaci6n entre frecuencia e intensidad 

no era perfecta. De esta forma la versi6n actual evalúa solamente 

la frecuencia (Maslach y Jackson, 1986). 

La .prueba, en su segunda edici6n, cuenta con 3 subescalas, 8 saber: 

Agotamiento Emocional (con 9 reactivos), Despersonalizaci6n (constituida 

por 5 reactivos) y Logro Personal (con 8 reactivos). 

La versión más reciente esta conformada por 4 subescalas: Agota

miento Emocional, Despersona1izaci6n, Logro Personal Reducido e Involu

cramiento Personal (Stav, FIorlan y Shurka, 1986). 
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La prueba puede ser aplicada a profesionistas que tienen relaci6n 

con pacientes. La forma que se aplica a maestras cambia la palabra 

"recipients" por la de alumnos. 

La confiabilidad interna del cuestionario, estimada por medio 

del coeficiente alfa de Cronbach (n-l,316), fue de: .90 para la subesca

la de Agotamiento Fmocional, .79 para la de Despersonalizaci6n y .71 

para el Logro Personal. El error de medida estándar para cada subesca1a 

result6 como sigue: 3.80 para Agotamiento Emocional, 3.16 Despersonali

zaci6n y 3.73 logro Personal (Maslach y Jackson, 1986). 

La confiabilidad pre-po§t prueba de 2 muestras (estudiantes gradua

dos de seguridad social y administradores de una agencia de salud) 

con 2 sesiones de prueba separadas por un intervalo de 2 a 4 semanas, 

reportaron coeficientes de conUabilidad significativos al nivel .0:>1. 

En una muestra con 248 maestros se realizaron aplicaciones separadas 

po un periodo de un ano, se encontr6 la siguiente confiabilidad: .60 

en Agotamiento Emocional, .54 Despersonalizaci6n.~ .57 en Loglo Personal 

(Maslach y Jackson, 1986). 

Se ha intentado establecer la validez del MBl de varias maneras: 

correlacionándolo con reportes de personas que conocl~ bien al sujeto 

como era la esposa o el compañero de trabajo, relacionando el MBl con 

ciertas caracteristicas del trabajo que se consideraba que contribuian 

a la experiencia del D. E., y con sucesos personales. Los 3 ti pos de 

correlaciones han sugerido que el ME! tiene cierta validez. A continua

ción se describen las investigaciones reportadas en el Manual deL MBI 
(Mas1ach y Jackson, 1986). 

a) validaci6n externa y experiencia per~ona1. 

A un grupo de 40 trabajadores de salud mental se les pidi6 que 

evaluaran en forma an6nima la conducta de un compañero el cual habla 

completado el MBI. Se les pregunt6 qué tan agotado emocionalmente 
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observaban al compañero y cómo reaccionaba éste hacia los pacientes. 

Las calificaciones altas de los reportes correlacionaron con puntua

ciones elevadas en las subescalas de Agotamiento Emocional y Desperso

nalización. No sucedi6 asi con las evaluaciones de la satisfacci6n 

en el trabajo y los puntajes de la subescala de Despersonalizaci6n. 

Se investig6 a 142 policias y a sus esposas. Las esposas de los 

pOlicias que calificaron alto en la subescala de AgotamientQ Emocional 

loa describieron como enojados, tensos. ansiosos. agotados físicamente 

y que se quejaban de problemas en el trabajo. Se describi6 a los poli

cias que obtuvieron puntuaciones altas en Logro Personal contentos 

y orgullosos de su trabajo al llegar a casa. 

b) validez con la experiencia en el trabajo. 

Se encontró una relación positiva entre el número de pacientes 

atendidos y el D.E.. Maslach y Jackson investigaron a 845 empleados 

públicos, encont¡-aron que cuando se proporcionaba atención a más de 

40 gentes por dia calificaban alto en Agotamiento Emocional y Desperso

nalización y bajo en Logro Personal. En un estudio con 43 médicos 

trabajando en una organizaci6n de salud se encontr6 que aquellos que 

dedicaban todo o casi todo el tiempo de su trabajo en atender directa

mente a pacientes obtenian puntuaciones altas en Agotamiento Emocional; 

calificaron más bajo aquellos médicos que dedicaban parte de sus horas 

de trabajo además en enseñar y administrar. 

Por otra parte. se indag6 la relaci6n de las dimensiones de la 

"Encuesta de diagn6stico del Trabajo" (Job Diagnostic Survey. JDS) 

con el MB!. La escala de "retroalimentación del trabajo" mostr6 que 

en la medida en que los 91 trabajadores de salud mental y servicio 

social conocían los resultados de su trabajo, en esa medida disminuía 

el D.E •• Calificaciones altas en la dimensi6n "trato con otros" corre

lacion6 débilmente con el D.E.. Una tercera dimensi6n "importancia 

de la tarea". es decir el impacto que el trabajo tenia sobre la vida 
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de otros, correlacion6 positivamente con la subescala de Despersona

lización del MBI. 

c) validez con sucesos personales. 

Se encontró en 142 policías de oficina que si calificaban alto 

en O.E. expresaban deseos de dejar el trabajo en un ano. En la misma 

investigación se encontró correlaci6n entre la subescala de Agotamiento 

Emocional alta y problemas de insomnio, referidos por las esposas. 

Asimismo los polictas que reportaron que recurrian al uso del 

alcohol cuando estaban bajo estrés, obtuvieron puntajes alto en Agota

lJi.ento Emocional, de la misma manera, cuando calificaban bajo en Logro 

Personal correspondía con el uso de tranquilizantes, las esposas corro

boraron ~stos datos. Además quienes reportaron que sus esposos usaban 

medicamentos, coincidía con calificaciones bajas en Logro Personal 

y altas en Agotamiento Emocional. 

En relaci6n con la validez discriminativa, varios investigadores , 

han encontrado correlaciones bajas entre la insatisfacci6n en el trabajo 

y el D.E. (Maslach y Jackson, 1986). 

Al investigar si el D.E. se relacionaba. con diversas medidas de 

depresión en 320 universitarios, no se encontr6 correlaci6n. 

Con (1983) trabaj6 con 129 estudiantes graduados de pSicología, 

entre otras conclusiones, refiere que el estado de ánimo y el D.E. 

son 2 conceptos independientes. 

2. Cuestionario de D.E. (burnout) de Meter (MBA). 

El D.E. nos dice Meier, se ha estudiado principalmente en el 

ambiente de trabajo con profesionistas de ayuda. tales como policías 

de oficina y educadores (Meier y Schmeck, 1985). 
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Si el D.E. es el resultado de no esperar oportunidades y recompen

sas valiosas del medio ambiente, entonces, dice Meier, los estudiantes 

y sus maestros podrían presentar O.E.. Existen datos que apoyan la 

presencia de O.E. en alumnos universitarios. Propon~ Que las medidas 

de O.E. en el alumno podrían ayudar a detectar al alumno gue potencial

mente puede llegar a dejar sus estudios, de la misma forma como sucede 

con los profesionistas en relaci6n con el trabajo,(Meier, 1983; Meler y -
Schmeck,1985). 

Meier y Schmeck (1985) elaboraron el MBA para medir D. E. en alum-

nos universitarios. Aplicaron el Cuestionario a 120 estudiantes que 

realizaban cursos, tanto introductorios como avanzados de psicología. 

El promedio de edad de los alumnos fue de 21 años y el 63% de la muestra 

eran hombres. 

Validaron el MBA con las siguientes variables: proceso de aprendi

zaje, autoestima, cristalizaci6n del autoconcepto vocacional y búsqueda 

de emociones. 

La aplicaci6n se efectuó una semana despúes del término medio del 

semestre. La participaci6n fue voluntaria y los participantes recibie

ron créditos extras. Se planeó en 2 sesiones para cubrir la realiza

.ci6n de 8 pruebas. Encontraron que algunos estudiantes s610 asistieron 

a la primera cita. 

El Cuestionario consta de 27 preguntas que se contestan verdadero 

o falso: 

1. Si la clase ro re resulta agradable, ne distraigo. 
2. Eh la universidad cuento ero gente E!l quien pt.Edo coofiar. 
3. Puedo tu:er todo 10 re:esario rera tErer Mto En mis eso Kli os. 

4. la UIÚversirlOO fue agra:Jable ¡.me mi, pero coofOl'llE ¡EBB el tiaJ1X' la disfruto ~. 
5. Al terminar de esb.rliar sienpre rre quedo sin cCIl\Jlerler, coo duias. 
6. M:lrolesto cuamo los OBeStros rre dejan trabijo extra ¡ara tu:er. 
7. A 1.0) le debe salir tOOo nuy biE!l, IEI'8. coos:1derarse a uril ll'd.slD que vale la pena. 
8. toE preo:upo dermsiado en situociooes en las que !lE estan e:xanI.naOOo. 
9. OJaOOo t:ernrl.ro ccn el traoojo de la tmivers:idEd, yo se qt.É lB;er despúes. 

10. E'ocuentro la universidad inter1ectml, est:imJlante, desafiante y llena de variedad. 
U. Tierdo a precx:.u¡mnE demsialo ante las clases ruevas y JXll" el neterial que se ne:esita. 
12. La gente que ro logra ser crnp:!tente en ¡xr 10 lIE!09 \.lB área, deberla sentirse rra1 

cm ella nd.s:IB. 
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13. ~ de las actividades qtJ:! alguna vez. en:.cntre agradables en la universidad ya 
no lo 9:Il. 

14. Si yo fuera a reprotar algún oorestre de la carrera, rre sentirla caoo si flI.JR:8. la 
hubiera hecho bien. 

15. ~ resulta dif:killTBfl~ CCIl el rrrl..3ID rlt:IID de estulio durante todo el serIEStre. 
16. Sianpre que siento qtJ:! fallo en la universidad, cani.enzo a sentir que fallo en todo. 
17. la única IIDtiVErioo que talgO ¡ma lB:e:r mis t:ratajos de la tmiversidad es que los 

tengo que l"a:::er. 
18. El. único color p3.ffi des::ribir la universidad ¡:ma mi arom. es el gris. 
19. Veo otra gente aprerrliendo a ta:er SUB tareas Y !Te 1JmgI.ro si yo lo p:xiré ta:er. 
::n. Nurca hago la tarea de la universidad si antes 00 siento que ~ todo. 
21. r1:! sentirla lllly rml si tuviera que dejar la universidad, IX>rque la disfruto lII.C.OO. 
22. Fre:.uentarente dudo si continuar o 00 ero mi. carrera. 
23. Mientras raga los trabajes de la universidad fre:uentmel.te W9:o otras distraccio-

nes. 
24. Ree.lJrente no existe alguien qtJ:! altere las cosas agradables de la universidad. 
25. At.JrGue rnya factores qtJ:! afectan mis est:tdios. si.aqlre logro salir adelante. 
'26. Tengo considerable talento ~ mis trabajoo. 
27. fupend.iemo del rraestro que te toque será el factor prin:irel ¡:ma q¡.e la tmiversidad 

resulte agradable o no. 

El MBA se elabor6 con el apoyo del sistema secuencial de Jackson 

el cual propone formas para hacer escalas de desarrollo. 

La confiabilidad interna del MBA, evaluada con el coeficiente 

alfa de Cronbach fue de .82. 
• 

Auxiliándose de media y desviaciones estándar. interrelacionaron 

todas las variables. Encontraron validez concurrente entre la califica

ci6n total del MBr y del MBA (r- .58 p •• 001. n-125) (Meier y Schmeck • 

1985. p. 65). 

Por otro lado. considerando la divisi6n de la media agruparon 

a los estudiantes en 2: con puntajes altos (arriba de 11) y con ca1i

ficaci6n baja en el MBA. Despúes usaron el análisis múltiple de varian

za y el análisis univariado de varianza, encontraron que el MEA corre

lacion6 con las variables independientes: proceso de aprendizaje. Buto

estima. cristalización del autoconcepto vocacional y búsqueda de emo

ciones (Meier y Schmeck,1985). 



CAPITULO IlI. 

INVESTIGACION ANTECEDENTE. 

El banco de datos Psycinfo de 1967 a junio de 1989 contiene 1799 

documentos relacionados con "estrés ocupacional". 777 referencias 

sobre D. E., ninguna bajo el término "wornout". 306 de las citas en 

relaci6n con el D.E. tratan sobre maestros, médicos, enfermeras y psicó

logos; 41 corresponden a trabajadores sociales; 16 a estudiantes univer

sitarios; las 414 restantes contienen información sobre: abogados, 

residentes de asistencia. trabajadores de salud mental, personal de 

cárceles. trabajadores de hospicios. lideres, administradores. entrena

dores de atletas, atletas, religiosos. adolescentes, familiares y cuida

dores de enfermos crónicos (por ejemplo con cáncer) y sobredotados. 

Con respecto a las investigaciones con alumnos universitarios, 

de las 16 referencias contenidas en el banco de datos, 5 son investiga

ciones con alumnos universitarios. las demás se refieren a maestros. 

Se incluye también una investigación realizada en México. 

Las investigaciones que estudian el D. E. en alumnos son esca

sas. En general se han enfocado a correlacionar el D.E. con la adición 

al trabajo, los hábitos de salud, el ejercicio, la fuerza cognoscitiva, 

el número de horas de trabajo, la. ejecución en el trabajo y el apoyo 

social. 

Prerost (1980) trabajó como supervisor de alumnos no graduados 

de psicología. Los alumnos realizaban prácticas en una residencia 

para niños. Eran "participantes de medio tiempo" a diferencia del 

personal de tiempo completo. Refiere que los alumnos presentaban .treac-

clones de ajuste ante el estrés" causadas por el desconocimiento. 

Despu~s de 4 años agrupó en 5 las conductas de los alumnos al "ajustarse 

al medio de las prácticas". Su método es de observación simple, sin 

observadores o testigos que confirmaran las conductas que clasificÓ. 
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Además de que no definió 10 que entendía por "reacciones de ajuste 

ante el estrés", o el estrés, de forma que las descripciones que efectuó 

carecen de un contexto explicativo. 

Clériga, Palacios, Cossoff y Mendizábal (1985) estudiaron 2 grupos 

de estudiantes mexicanos de pSicología quienes realizaban prActicas 

cHnicas por primera vez. El primer grupo realizó sus prácticas en 

un hospital psiquiátrico tradicional, el segundo en una comunidad ters

peútica para pacientes psiquiátricos. deblan entrevistar a un paciente, 

escogido libremente por el alumno, en un día de la semana, y en un 

horario fijo, platicar con el paciente, no proporcionar le información 

intima y evitar relacionarse con el paciente fuera de este encuadre. 

Definieron 2 tipos de O.E. "el distanciamiento" y "la actuaci6n". Su 

método fue de observación clínica, a diferencia del método de observación 

simple de Prerost (1980) en este caso utilizaron 2 observadores. un 

supervisor y un encuadre. A 10 largo del reporte van demostrando la 

efectividad del método d.e psicocomunidad para disminuir "los 2 tipos" 

del O.E., de forma que no reportaron la incidencia del O.E. en los 

alumnos. Se mencion6 la importancia de la personalidad para que un 

individuo sufriera D.E •• pero dentro de los resultados no la incluyeron. 

Por otra parte, Con (1983) envi6 a 129 estudiantes graduados de 

psico10gia el Cuestionario de O.E. de Maslach (MBI) y el "Perfil de 

Estado de Animo" (Prof11e of Mood Ststes). Los invit6 a participar 

en la investigación. Oefini6 el O.E. como un slndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización y logro personal reducido. Correlacionó 

el tipo de ejercicio realizado (aeróbico o anaer6bico) con el O.E. 

y con el estado de ánimo. Encontr6 que el O.E. no correlacionó con 

el tipo de ejercicio. Al igual- que la investigaci6n de CUriga et al. 

(1985) no relacionaron el O.E. con la personalidad, quedando como una 

propuesta para investigaciones futuras. 

Cox (1982) también realiz6 una investigación con diseño correla

ciona1 y defini6 el O.E. de acuerdo al MBI, que es la prueba que usó. 
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Aplic6 a un grupo de 40 estudiantes graduados de pSicologia además 

del MBI la "Encuesta de Actividad de Jenkins" (Jenkins Activity Survey) 

y consider6 el número de horas trabajadas a la semana. Sus resultados 

reportaron que los 2 instrumentos no se correlacionaron, por lo que 

el autor sugiri6 que el O.E. y la adicci6n al trabajo podrían ser fen6-

menos excluyentes. Asimismo concluy6 que el número de horas trabajadas 

a la semana podría ser un buen indicador de la frecuencia de O.E. 

Nowack y Hanson (1983) investigaron a 37 estudiantes que asistian 

a una residencia, donde vivían además de trabajar. Correlacionaron 

6 variables entre sí: estrés (medio con el Social Readjustment Rating 

Scale), enfermedades (usando el Seriousness of Ilness Sca1e),fuerza 

cognoscitiva (evaluada con 3 diferentes escalas, modificadas cada una 

de ellas), la ejecuci6n en el trabajo (medida con evaluaciones de los 

compañeros de trabaja) y el tipo A de personalidad (con el Bortner Type 

A Rating Sca1e). En la medida en que no manejaron una linea te6rica, 

o hip6tesis, o una sola "variable independiente", reportaron los resulta

dos .. de tanta correlaci6n en forma incompleta y en ocasiones confusos. 

Encontraron que a mayor fuerza cognoscitiva menor O.E. y menor frecuencia 

y severidad de las enfermedades. 

Nowack, Gibbons y Hanson (1985) realizaron una investigaci6n tam

bién con diseno correlacional. pero en este caso si establecieron hi

p6tesis y por 10 tanto el manejo de las variables. De forma similar 

a Con (1983), Cox (1982) y Nowack y Hanson (1983) aplicaron para medir 

el O.E., el MBI. Enviaron a 190 estudiantes residentes, que además 

de trabajar vivían ahí, invitaci6n para participar en la investigaci6n, 

respondiendo 43. Correlacionaron el O.E., el estrés (evaluado através 

de "la Lista de Verificaci6n de Síntomas de Hopkins" (Hopkins Symptoms 

Checklist: HSCL) y la ejecuci6n en el trabajo (medida por los campaneros, 

quienes contestaron un cuestionario estandarizado); con el apoyo social 

evaluando con el "Cuestionario de Apoyo Social" (Social Support Ques

tionnaire: SSQ) y los hábitos de salud utilizando el "Inventario de 
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Autocuidado" (Self Ca re rnventory: SCr). Encontraron que hábitos de 

salud adecuados correlacionaron tanto con D.E. como con estrés dismi

nuidos. El apoyo social correlac ion6 con D. E. pero no con el estr~s: 

a mayor satisfacci6n con las redes de apoyo social, menor despersonaliza

ci6n y mejor logro personal. A mayor cantidad de apoyo social, mayor 

logro personal. Por otra parte, los sujetos con D.E. elevado, fueron 

evaluados con ejecuciones en el trabajo disminuidas. 

En conclusi6n, las investigaciones con alumnos universitarios se 

basan en observaciones y en correlaciones. Ninguno de ellos demuestra 

que las prácticas producen D.E.. El único instrumento utilizado para 

medir D.E. ha sido el Cuestionario de D.E. de Maslach (HBI). Ninguna 

de las investigaciones incluye la variable personalidad. la presente 

investigaci6n tiene como prop6sito subsanar algunos de los problemas más 

sobresalientes que presenta la literatura de investigaci6n en relaci6n 

con el D.E. en estudiantes universitarios de carreras de ayuda. En 

contraste con las investigaciones publicadas hasta el momento incluye 

un diseño experimental que permitirá establecer comparaciones antes

después y entre grupos de alumnos expuestos a prác ticas y alumnos sin 

práctica. Asimismo pretende tomar en cuenta la personalidad y el 

ambiente del grupo, utilizando medidas confiables y válidas. Aspec tos 

que no todas las investigaciones realizadas cubren. 

Por consiguiente. de acuerdo con los antecedentes, la presente 

investigaci6n representa un paso muy importante en el estudio del D.E. 

al abordarlo con mayor rigor cientifico. 



CAPITULO IV. 

METODO. 

Los autores han establecido de forma fundamentalmente inductiva 

que el trabajo de ayuda favorece la aparici6n de D. E. Las investi

gaciones con alumnos universitarios han utilizado básicamente diseños 

correlacionales. Ninguna ha demostrado que las prácticas producen 

O.E. Por consiguiente se requiere cambiar el tipo de diseno e incluir 

pre-post prueba aparte de un grupo control sin prácticas. Asimismo 

incluir la variable personalidad puesto que la investigación anteceden

te no 10 hace. Además de medir el ambiente del grupo para obtener 

un control más estricto. Algunas investigaciones han considerado la 

ejecuci6n en el trabajo por lo que también se evalúa el promedio de 

calificaciones. 

l. Preguntas de investigación. 

a] ¿Se presenta O.E. en las alumnas que realizan prácticas en 

psicología y pedagogla en comparaci6n con alumnas que no llevan 

prácticas? 

b] ¿Qué características presenta el perfil de personalidad de 

las alumnas con O. E., en comparac i6n con las que no padecen O. E. ? • 

c] ¿El promedio de calificaciones corresponde con la presencia 

o no de O.E.? 

2. Sujetos. 

La muestra estuvo formada por alumnas de las carreras de licencia

turaen psicologla y pedagogía. Los hombres se excluyeron por constituir 

un número muy reducido. 

Se trabaj6 con 2 grupos, uno experimental (con práctica) canfor 

mádo por las alumnas de los semestres que realizaron prácticas duran-
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te el semestre 1-1988 y uno control (sin práctica) seleccionado de 

las aluII1Oa9 que no hubieran llevado práctica. 

Se obtuvieron de los sujetos las siguientes variables: edad, 

estado civil, ocupaci6n, promedio de semestres que llevaban realizando 

prácticas. El anexo 1 contiene estos datos. 

El cuadro 4 muestra la distribución de los sujetos de acuerdo 

con el semestre, la carrera y el turno. 

El total de sujetos fue de 77 en el grupo con prácticas y 77 

en el grupo sin práctica, formando un total de 154. 

Todos los grupos, excepto uno de los grupos con práctica realiza-

ron prácticas utilizando métodos de modificación de conducta en niños 

con problemas de aprendizaje y problemas de algún tipo de deficiencia 

a nivel bio16gico. El otro grupo efectuó prácticas en niños con proble

mas emocionales, utilizando terapia de juego con orientaci6n 

psicoanalitica. 

3. Escenario. 

La presente investigaci6n se rea11zó en una universidad privada, 

la cual formaba parte de una instituci6n educativa que contaba con 

5 universidades distribuidas en la Capital de la República Mexicana 

y el Estado de México. Sus colegiaturas eran accesibles para la clase 

socioecon6mica media, a diferencia de otras universidades privadas 

de la Ciudad de México que tendian a captar principalmente clases 

socioecon6micas altas. 

Al tiempo de la investigaci6n la universidad atravesaba por un 

momento que se podria denominar como de crisis de crecimiento institu

cional. Dentro del escenario de prácticas, este crecimiento se 

observaba en la ampliaci6n de l8S áreas de atenci6n, es decir, ya 

no s610 se atendian problemas de educación especial, los cuales se 
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CUADRO 4 

DISTRIBUCION CON BASE EN EL SEMESTRE, CARRERA Y TURNO, 

DE LOS GRUPOS SIN PRACTICA Y CON PRACTICA. 

GRUPO SIN PRACTICA: 

( control ) 

Na de Semestre Carrera 

Grupo: 

IV. 2 Psic. (01) 

V. 3 Psic. (01) 

VII. 2 Pedo (01) 

VIU. 3 Pedo (01) 

X. 4 Psic. (02) 

01- turno matutino. 

02- turno vespertino. 

Psic - Psicologia 

Ped- Pedagogia. 

GRUPO CON PRACTICA: 

( experimental ) 

Na de Na de Semestre Carrera 

Alumnos Grupo 

26 1. 8 Psic. (01) 

17 U. 6* Psic. (01) 

IU. S Psic. (01) 
14 VI. 4 Pedo (01) 
10 

10 
IX. 6 Psic. (01) 

* único grupo con prácticas orientadas ps1coanaliticamente., 

NQ de 

Alumnos: 

12 

18 

12 

18 

17 
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venian trabajando desde hacia dos años y medio, slno que se implementa

ba asimismo una jefatura encargada de proporcionar orientaci6n vocacio

nal y otra que atendia los casos con problemas emocionales. La crisis 

se hizo patente al finalizar el semestre cuando las 9 personas contra

tadas como personal de los 3 servicios: educaci6n especial, orientaci6n 

vocacional y problemas emocionales, renunciaron 4 y 2 jefes se cam

biaron, quedando asi acéfalas las 3 áreas de atenci6n. 

Al escenario de prácticas acudían la9 alumnas de las carreras 

de psicología y pedagogía. El objetivo del Centro era por una parte, 

prestar atenci6n a personas con recursos económicos escasos y por 

otra parte, servir de escenario para que los alumnos pusieran en 

práctica parte de 10 aprendido en las aulas de clase. 

Se podda decir que el 

diferia. en forma general. 

de licenciatura por otraS 

sistema de pr&cticas de esta universidad 

de las prácticas proporcionadas a nivel 

universidades del Distrito Federal y 

alrededores. En otras instituciones educativas de nivel profesional, 

las prácticas psico16gicas incluían, por ejemplo, en ir un dia a una 

empresa. otro dia a un hospital psiquiátrico. unas horas a una 

casa cuna. etc. 

Las prácticas que sirvieron para investigar estaban sistematizadas 

de la siguiente manera: a partir del cuarto semestre de las carreras 

de licenciatura en psicología y pedagogía las alumnas debían empezar 

a realizar sus prácticas en el Centro de Atención. Las alumnas intere

sadas podían acudir en forma voluntaria, antes de este semestre. 

La coordinaci6n de cada una de la9 dos carreras programaba cada 

semestre las prácticas; para ello se consideraban los siguientes 

aspectos: el semestre, las materias, 108 semestres que existian, 
.~ !r 

horarios y espacio físico. Todos y cada uno de los alumnos que se 

encontraban dentro de los grupos asignados con práctica, se encargaban 

de atender un caso durante todo el semestre. Los alumnos recibian 

supervisión tanto a nivel grupal dentro de las 4 horas, como a nivel 

individual en otro horario, y se les proporcionaban puntos de 
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calificaci6n dentro de la materia asignada. Los alumnos acudian al 

Centro de Prácticas 2 veces a la semana 2 horas cada vez, para trabajar 

con los niños que se les señalaron. Había niños que recibian atenci6n 

de un solo alumno y otros niilos que recibían el tratamiento de 2 

alumnos; el espacio Hsico fue un elemento decisivo para la 

distribución de los alumnos. 

4. Variables. 

La variable dependiente fue el D.E. El sujeto que sufria O.E. 

expres6 en forma escrita malestar o desagrado hacia la universidad, 

las clases, los maestros, los compañeros, o de él hacia sus actividades 

académicas. El O.E. se midió utilizando el Cuestionario de O.E. 

(burnout) de Meier (MBA) , descrito en el segundo capitulo. Este 

cuestionario cuenta con 27 reactivos que se contestan verdadero o 

falso. 

La variable independiente 

consistieron en la asistencia 

fueron las prácticas. 

por parte del alumno 

Las prácticas 

al Centro de 

Atenci6n, dos veces a la semana permaneciendo dos horas cada vez: 

el objetivo era diagnosticar y proporcionar tratamiento al nii\o con 

problemas, contando el alumno con supervisi6n tanto grupal como 

individual. En el inciso sobre el escenario se detallan. 

Otras variables medidas fueron: a) la personalidad, b) el ambiente 

del grupo, y c) el promedio de calificaciones. 

La personalidad se definió como conformada por un conjunto de 

rasgos fundamentales y de rasgos o factores superficiales. Los primeros 

se referian a 10 esencial de la personalidad, los segundos aparecer1an 

y dessparecer1an en el transcurso del tiempo (Catte11 ," 1965/1972).~ 
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El Cuestionario de 16 Factores de la Personalidad mide 16 

dimensiones de la personalidad los cuales han sido aislados y 

estudiados durante más de 20 años de investigación con el uso del 

análisis factorial en grupos normales y cUnicos. La construcción 

de la prueba en 51 misma constituye un concepto de validez 

(Cattell et al.. 1980). 

El cuestionario proporciona de 10 a 13 reactivos para cada Factor. 

en cada una de las formas: A.B.C y D. Las preguntas están colocadas 

de una manera general en un orden clclico determinado, para brindar 

variedad e interés al ex:aminado y para conveniencia al calificar. 

Se proporcionan 3 respuestas diferentes para cada una de las preguntas. 

La forma A cuenta con 154 preguntas en total, y la forma B con 147. 

El Cuestionario ha mostrado consistencia en las puntuaciones 

del factor, aún después de un intervalo de 4 años. La validez del 

instrumento se ha incrementado, refieren las autores, al utilizar 

más de una forma del cuestionario. Razón por la cual se aplicaron 

en esta investigación las formas A y B. 

El perfil contiene las siguientes 16 factores de personalidad 

(Cattell et al., 1980, p.5): 

A. expresividad emocional. 
B inteligencia. 
C. fuerza del Yo. 
E. dominancia. 
F. impulsividad. 
G. lealtad grupal. 
H. aptitud situacional. 
1. emotividad. 
L. credibilidad. 
M. actitud cognoscitiva~ 
N. sutileza. 
O. conciencia. 

Q.l. posición social. 
Q.2. certeza individual. 
Q.3. autoestima. 
Q.4. estado de ansiedad. 
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El ambiente del grupo fue definido como constituido por tres 

dimensiones: de relaciones interpersonales, de crecimiento personal 

y de sistema de mantenimiento y cambio. La dimensión de las relaciones 

incluia primero el grado en que un miembro del grupo se involucraba 

y comprometía con el grupo; la amistad y preocupaci6n que mostraban 

entre unos y otros, segundo el nivel de ayuda, atenci6n y amistad 

que el lider tenia hacia los miembros del grupo, y tercero la extensi6n 

en que la libertad de acción y de expresi6n de sentimientos eran 

promovidos. La dimensi6n de crecimiento personal comprendia por una 

parte el nivel en el que el grupo impulsaba tanto la interacción entre 

sus miembros como la acci6n independiente, por otra parte, el grado 

de atención puesto en tareas prácticas y concretas, en el 

entrenamiento, en la toma de decisiones, en la discusi6n tanto de 

información personal como de sentimientos negativos entre los miembros. 

El sistema de mantenimiento y cambio consistia primero, en el nivel 

de formalidad y estructura del grupo, asi como el grado en que las 

reglas y sanciones eran explicitas, segundo, la extensi6n en que el 

Hder dirigía las tareas del grupo y tomaba decisiones, tercero. la 

magnitud de cambio y diversidad que el grupo permitía dentro de sus 

funciones y actitudes. 

Moas (A.P.P. Catalog, 1988), ha elaborado 10 cuestionarios para 

evaluar diferentes tipos de ambientes: laboral, familiar, sa16n de 

clases (para aplicarse en adolescentes de secundaria y preparatoria), 

de residencia universitaria, de hospicios, de programas orientados 

a la comunidad. Se e1igi6 el Cuestionario de Ambiente Grupal de ~oos 

(GES-R), el que mide el ambiente real, tal como ea. a diferencia de 

las formas para el ambiente ideal y el deseado. Este cuestionario 

esta diseñado para que se aplique a grupos orientados hacia la tarea, 

como es el caso de la presente investigaci6n, asi como a grupos 

terapéuticos y sociales. El cuestionario contiene 10 escalas: cohesi6n, 

apoyo del lider y expresividad que conforman la dimensi6n de relaciones 

interpersonales; independencia, orientado hacia la tarea, auto

descubrimiento y agresión que componen la dimensi6n relativa al 

crecimiento personal~ orden y organizaci6n, control del líder, e 



innovaci6n, que forman el sistema de mantenimiento y cambio. Cada 

escala consta de 10 preguntas a las' que el sujeto responde verdadero 

o falso. 

La validez de constructo fue obtenida de 148 grupos y 112 líderes: 

56 grupos orientados a la tarea, 57 socio-recreativos y 35 grupos 

tanto de psicoterapia como de apoyo. Cada grupo, como se esperaba. 

mostr6 sus características peculiares dentro del perfil del ambiente 

grupal. (Moas, 1986). 

La confiabilidad interna, utilizando el coeficiente alfa de 

Cronbach. con los resultados de 246 miembros y lideres en una muestra 

de 30 grupos fue aceptable, según refiere e 1 autor, variando desde 

moderada para la escala de independencia, hasta sustancial para las 

escalas de cohesi6n, orden y organizaci6n (rloos, 1986). 

La confiabilidad pre-post prueba se calcul6 en 63 miembros y 

líderes de 7 grupos, con un intervalo de tiempo entre cada aplicac16n 

de un mes. La confiabilidad que se encontr6 cubria un rango aceptable 

para todas las subescalas, desde baja, .65 para independencia y .67 

en expresividad, hasta altas, de .87 para agresión y .83 para auto

descubrimiento. Otras investigaciones han demostrado que el 

cuestionario de ambiente grupal en la forma real, ha sido confiable 

por intervalos de has ta 2 años, re fle jando, s in embargo, los cambios 

que ocurrían en el ambiente grupal a través del tiempo 

(Moas, 1986, p.6). 

Finalmente el promedio de calificaciones fue la suma de la 

calificaci6n final otorgada por cada maestro, dividida entre el número 

total de calificaciones. 
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5. Procedimiento. 

a] Se tradujo el Cuestionario de Desgaste Emocional de Heier 

(MBA) y el Cuestionario de Ambiente Grupal de ~Ioos (GES-R) y se 

adaptaron aplicándolos a alumnos de psicologia de otra universidad. 

Posteriormente se analiz6 la sensibilidad d~ cada reactivo. 

b] En el mes de enero de 1988, se form6 un grupo de alumnas de 

servicio social, quienes participaron como investigadoras. Pertenecían 

al 80 semestre del turno vespertino de la carrera de licenciatura 

en psicología. No formaban parte de la muestra. 

Cada semestre se encontraba bajo la responsabilidad de dos alumnas 

del grupo de servicio social. Se encargaban. entre otras tareas dentro 

de la investigaci6n. de efectuar la aplicaci6n de las pruebas bajo 

las mismas consignas, en el dia y hora programados. Asimismo mantenían 

contacto con el maestro que había cedido su hora de clase, para así' 

saber si desertaba alguna alumna. 

e] La segunda semana de iniciado el semestre. se realiz6 la 

primera aplicaci6n. dentro de los respectivos salones de clase. 

La aplicaci6n fue grupal. El tiempo de aplicaci6n estaba calculado 

en 2 horas. 

Se dijo a los sujetos y a las investigadoras que el objetivo 

de la investigación era validar las pruebas. 

Durante la aplicaci6n. primerO se proporcionó una hoja que 

contenia datos sobre el nombre, sexo, edad, estado civil, dirección, 

tel~fono, ocupación, número de semestres realizando prácticas y 

descripción de la experiencia. Luego se aplicó el Cuestionario de 

Ambiente Grupal de ~toos(GES-R), posteriormente el Cuestionario de 

Desgaste Emocional de Meier (~BA), continuando con el Cuestionario 

de 16 Factores de Personalidad de Cattell forma A. para finalizar 

con la forma B de este cuestionario. 
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d] En el transcurso de la primera a la segunda aplicaci6n el 

grupo con prácticas además de cubrir el programa académico del semestre 

respectivo, acudian 4 horas a la semana para dar atención al niño 

a su cargo, además de que recibian supervisi6n grupal dentro de estas 

4 horas y supervisi6n individual en un horario acordado con el 

supervisor. 

Mientras que el grupo sin práctica solamente funcionaba bajo 

el programa establecido por la Universidad ~acional Aut6noma de México 

(UNAM) • 

e] Se borraron los nombres de las pruebas y se numeraron, de 

esta forma se garantizaba la confidencialidad de los datos. 

f] Se calificaron las pruebas. Se encontr6 que ambos grupos eran 

equivalentes en personalidad y ambiente grupal. 

g J Cuatro meses después de la primera aplicación se efectuó la 

segunda, de la misma forma. 

Se eligi6 un periodO de tiempo en el que no se encontraran en 

exámenes, para que los resultados de la investigación no se vieran 

afectados por los mismos. Faltaban 2 semanas para la última evaluaci6n 

del semeste y un mes para los exámenes finales. 

h] Se obtuvo el promedio de calificaciones de cada alumna y de 

los grupos. 

Se intentó obtener el diagnóstico de 109 niños atendidos, con 

base a 10 programado para la investigación, finalmente no se pudieron 

conseguir. 

i] Se procedió al análisis de los datos. 
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6. Diseño experimental. 

El diseño experimental consisti6, de acuerdo a la clasificación 

de Camp be 11 y S tanley (1966/1978, pp. 93-99) , en un diseño de grupo 

control no equivalente con pre-post prueba. 

7. Resultados. 

El tipo de datos que arroja la presente investiS3ci6n corresponden 

a las escalas nominales y ordinales. Los grupos no son elegidos 

al azar dadas las condiciones y objetivos de la investigaci6n. Por 

éstas razones se utilizan pruebas no param~tricas. Los niveles de 

significancia que $e aceptan son de .05 y .01. 

Las gráficas 1 y 2 muestran las curvas con la frecuencia de D.E. 

tanto del grupo sin práctica como del grupo con práctica al empezar 

y al concluir el semestre. Se encuentra que en la primera aplicación 

los 2 grupos t tenen un promedio de 7.1. Posteriormente el grupo con 

práctica disminuye su promedio a 5.8 mientras que el grtipo sin práctica 

aumenta a 7.7. 

La gráfica 3 muestra éstas diferencias obtenidas 'del porcentaje 

relativo de D.E., en base' a la f6rmula proporcionada por Martinez 

y Sánchez Sosa, (1981). 

El análisis de sujeto contra sujeto al utilizar la prueba de 

Rangos Señalados y Pares Igualados de Wilcoxon (señalada como *) y 

la prueba U de ~lann Whithey (indicada como **), al considerar pruebas 

de dos colas, arrojan los siguientes resultados: 

** Primera aplicaci6n: grupo sin práctica 

g~upo con práctica NO HAY DIFERENCIAS. 
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GRAFICA 3 : 
PORCENTAJE RELATIVO DE DESGASTE EMOCIONAL. (*) 
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** Segunda aplicaci6n: grupo sin práctica 

grupo con práctica DIFERENCIAS .01 

El grupo con práctica disminuye significativamente en D.E. y 

el grupo sin práctica aumenta. 

* Grupo con práctica: primera aplicaci6n 

segunda aplicaci6n DIFERENCIA .01 

En la segunda aplicaci6n disminuye la calificaci6n de D.E. 

* Grupo sin práctica: primera aplicaci6n NO HAY DIFERENCIAS. 

segunda aplicaci6n (hay diferencia al nivel 

de significancia .05 con 

prueba de una cola). 

Se puede decir que los grupos sin y con práctica son equivalentes 

en personalidad y en ambiente del grupo. La gráfica 4 proporciona los -

promedios de cada factor de la personalidad para las formas A y B de 

la prueba, considerando los datos crudos. En la misma gráfica se 

incluye el perfil de personalidad general, en base a la forma A de 

la prueba. Para elaborar el perfil se emplearon las normas mexicanas 

para adultos femeninos (Cattell et al., 1980, p.78). 

Se encuentra que las alumnas con práctica del turno vespertino 

comienzan con una calificación en astucia mayor (Factor N, Forma B, 

significativo al nivel .05) y concluyen con un nivel de culpabilidad 

menor (Factor O, Forma A, significativo al nivel .05). Las alumnas 

sin práctica de este turno inician con una actitud de retraimiento 

mayor (Factor F t Forma A, significativo al nivel .01). Las alumnas 

de la tarde además de estudiar trabajan, a diferencia de las alumnas 

de la ma~ana que en su mayoría s610 estudian (ver anexo 1). 
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Mientras que las alumnas con práctica del turno matutino que 

llevan entre 1.4 y 2.9 semestres realizando prácticas se muestran 

menos ansiosas al iniciar el semestre (Factor Q4, Forma B. signi

ficativo .01.). No ocurre asi con las alumnas que inician las 

prácticas. (ver anexo 1). 

El perfil de personalidad del grupo sin y con práctica es el 

siguiente: 

F+. H+. I+. 0-. Ql-; los demás factores se encuentran dentro 

del promedio, es decir en los estenes 5 6 6. 

Cuando se pone un +, indica que se localiza en los estenes 7 

u 8; un signo negativo, corresponde a los estenes 3 6 4. ~Iás adelante, 

cuando se emplean ++ indica su pertenencia a los estenes 9 6 lO, siendo 

un factor muy elevado; -- corresponde a los estenes 1 6 2, significando 

un factor pobremente desarrollado. 

El perfil obtenido del grupo sin y con práctica se puede 

interpretar de la siguiente manera: son alumnas con una fuerza del 

Yo promedio (C=5), con sensibilidad emocional (I+), entusiasmo e 

impetuosidad (F+), con gusto por conocer gente (H+). Más que ya haber 

desarrollado sus propios criterios, aceptan las ideas del medio 

(Q1-). Esta manera de funcionar les ayuda a desenvolverse con 

seguridad en si misrras (0-). 

La gráfica S muestra el ambiente de los grupos. Los grupos se 

igualaron aún más en la segunda aplicaci6n. Las alumnas sin práctica 

del turno vespertino presentan diferencias, posteriormente se igualan. 

S610 algunas alumnas sin práctica de la carrera de pedagogía mantienen 

algunas diferencias. Ver la gráfica. 

En resumen, a la primera pregunta de investigación se responde 

que las alumnas que realizan prácticas disminuyen significativamente 



o 
o 
é 

.,-i 
~ 

"" IV 

~ "O 

i 
fJ) <ll 
IV Ul '"' > ";\ IV 

~ 

~ 
,.. 

(\l O ,.. ,.. 
~ c: <ll 

IV < ,.. 
~ U c: :::1 < Cl) c: ~ <ll 

c..:l -O ~ ~ 
.,-i ~ [ ~ 

~ IV QJ 
(\l "O :::1 "O c.. U ,.. 
:::1 .,-i ro (!) <ll ,.. 

~ ·U u 
(,!) c.. .,-i IV .,-i o 

-< ~ ~ ~ (\l 
IV U c: 'U ..,.¡ 
~ ro ''ti IV "<O 00 c: ,.. 

'"' 
',-i '"' O 

Cl) 

.~ 
~ ..o ~ 00 

',-i !J (\l ..o c: c: "O 

~ '"' ',-i .,-i IV 
~ V) >< en p.. 

r c;J 
o 

I · , • 
<J · ....J 

° >< -< p.. ~ ;:J 
o::; 0"1 
C,!) -I 
~ H 

~ 8 
H o 

~ 
H 
O::: 
~ 
o... 

iJI @ U9P"lM.OUU¡ °ot 

« l:1J 
u E-< .1apJ1 t0.1¡uo:) °6 
H z 
~ -< °U9paz lU 
C2 

o:: 
a8.10 f.. uap.IO !::l oS 

c..:l Q 

pap--¡:hJsa.I8v °L 
°o¡ua-¡:w 

-pqn::lsapo¡nv °9 
°a<:l.Ia¡ at 

apa..¡ ope¡uapo o~ 

I 
apuapuadapu¡ 0t¡ 

I 

~~" papIA-¡:sa.1dx] o( , .. .. t , 
~ , 

-d ,¿c : :.>< .laPJ1 oÁodV °Z 
• . , 

'" o°' 
. 

-d u9Jsaqo:) ° t 

~ o g ~ ~ ~ o r-. N 

°.1apua¡s3: ara¡und 



-44-

su calificaci6n inicial de O.E., mientras que el grupo sin práctica 

tiende a aumentar en forma importante su puntuaci6n de D. E. 

Considerando que el Cuestionario de O.E. de Meier contiene 27 

reactivos. los promedios de 7.1 inicial y 108 de 5.8 y 7.7 posteriores 

indican que ambos grupos se caracterizan por no sufrir D.E. 

Para dar respuesta a la segunda pregunta de la investigaci6n 

se apartan a los sujetos que padecen O.E. (13 puntos o más), los cuales 

pertenecen tanto a los grupos sin y con práctica. Oe la misma forma 

se separan a los sujetos con una puntuaci6n de 1 6 2 puntos, ya sea 

en la primera o en la segunda aplicaci6n, quienes tambil!n pertenecen 

tanto al grupo sin práctica como al grupo con práctica. Lo, primeros 

son 13 sujetos, los segundos 14. 

Los cuadros 5 y 6 contienen el perfil de personalidad de los 

sujetos con O.E. y de los sujetos con la menor calificaci6n en O.E. 

respectivamente. 

Los sujetos que padecen O.E. presentan en forma predominante 

el siguiente perfil: 

e-. F+. I+. Q3-, Q4+ 

El perfil de los sujetos sin D.E. es: 

At. Bt, Ct. Ft, G-. Ht. 1t, L-. Mt, Nt, 0-. Q1-. 

Tanto los sujetos con O.E. como los que no 10 sufren, presentan 

entusiasmo (Ft) y sensibilidad (1+). Corresponden a factores del 

perfil grupal general. La presencia de estos factores se puede deber 

a que son alumnas: jovenes e impetuosas y a que estudian carreras 

humanísticas. 
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CUADRO 5: 

PERFIL DEPERSONALIOAO OE LOS SUJETOS CON O.E. (13 puntos o más). 
(FORMA A). 

FACJORES A B e E F G H 1 L M N o Ql Q2 Q3 Q4 Perfil Grupal (a) + + + 
Perfil Neur6tico (b) + + + Primera aplicación lC: + + + + ++ Segunda 11 (e) IC: + + + + + + -

2C: + + ++ + ++ 2C: - -- + + + ++- + ++ Se mantuvieron 3C: ++- + con O.E (d) 3C: + ++ + ++ + + +++ 4C: ++ ++ 
4C: + -- + + + 
5C: + ++ + + + + 
5C: + + ++ + ++ + + + + 
6 + + + + - + + + 6 + + ++ + + + 7 + - + -- + + 7 + - + + 
8 + + + + + 
8 -0-+ + ++ ++- + 
9 ++ + + + ++ + 9 + ++ ++ ++ + + + - -Desapareció IOC: ++- + - + el D.E. IOC: + + - + -

llC: - + - ++ + +++ ++ 
llC: ++ ++ ++ + + 
12 ++ + ++ ... - + 
12 : - ++- ++ + + 

Present6 O.E. 13 : + + + + durante el sellEStre..l3C: + - + + - + FACTORES : A B e E F G H 1 L H N o Q1 Q2 Q3 Q4 
C=~rupo control. 

a) Corresponde al perfll del grupo investigado. el cual result6 bastante 
homogéneo. 

b) Cattell y Meredith. 1967.p.42. 
e) Todos los sujetos se repiten: el primero son perfiles de la primera apli 

caci6n. el segundo concierne a la segunda aplicaci6n. 
~ 

d) Calificac~1 con D.E. tanto en la primera como en la segunda aplicaci6n. ~ 
t 



CUADRO 6: 

PERFIL DE PERSONALIDAD DE LOS SUJETOS SIN D.E. (1 6 2 puntos) (Forma A). 

MEA: 
FACI'ORES · 2a. A B C E F G H 1 L H N O Q1 Q2 Q3 Q4 'la Perfil Grupal (a) · + + + · Perfil Neurótico (b) · + + + · Primera aplicaci6n 14: 4 1 + + + + + + Segunda " Ce) 14: ++ ++ -

15: 4 1 ++ + + ++ + + 15: ++ ++ + + - + 16: 1 4 + + + + 16: + ++ + ++ + + + +9 -
17C: 1 1 ++ ++ + + ++ ++ + 
17C: ++ ++ ++ ++ - + + + 18C: 3 1++ + + + 18C: ++ ++ + + + -- + 19: 2 S + ++ -- + + + 19: + + ++ + ++ + ++ + + 20: 2 4 ++ + ++ -
20: + ++ ++ + ++ 
21: 3 2. ++ ++ + + ++ ++ + + + 21: ++ ++ + + ++ ++ + 22: 4 2 - ++ + ++ ++ -- + 
22: + + ++ -- + ++ - + + 23: 4 2 + + + + ++ + ++ - + 23: ++ ++ - ++ - ++ + + + 24C: 3 2 + + + ++ ++ ++ -

24C: + + + ++ ++ - ++ ++ 
25C: 6 2++ - ++ ++ + 
25C: + + ++ + + + 
26C: 2 2 + ++ + ++ + + 26C: + + + ++ - + + + + 
27C: 4 2 + + ++ ++ ++ - ++ ++ ++ - + + 27C: + + + ++ + + 

A B C E F G H 1 L H N O Q1 Q2 Q3 Q4 
a) Corresponde al perfil del grupo investigado. que result6 bastante homogéneo • 
b) Catte11 y Heredith. 1967, p.42. • "!>~ 

e) Todos los sujetos se repiten: el primero son perfiles de la primera aplicación, el segundo 
concierne a la segunda aplicaci6n. 

d) Se incluye la puntuaci6n del D.E. de la primera aplicación y de la segunda. 
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Los 13 sujetos con O.E. se caracterizan por funcionar con una 

fuerza del Yo débil (C-), ansiedad (Q4+) y autoestima disminuida 

(Q3-) • 

En cambio los 14 sujetos sin O.E. funcionan en forma sociable 

(A+), inteligente (8+), con un Yo fuerte (C+), un superyó permisivo 

(G-), con audacia (H+), con confianza (L-), bajo una actitud cognosciti

va más subjetiva (M+), con astucia (N+), seguras de si mismas (O-) 

y dentro de una posici6n social conservadora (Ql-). 

Finalmente para dar respuesta a la tercera pregunta sobre el 

promedio de calificaciones en relaci6n con el O.E. se elaboraron los 

cuadros 7, 8, 9 Y 10. El O.E. se clasifica en base a la media inicial 

de los grupos, es decir: 7. El promedio de calificaciones se divide 

en aprobado de 6 a 10 de promedio de calificación y en reprobado de 

5 6 menos. 

En todos los cuadros se encuentra que las frecuencias observadas 

son iguales a las frecuencias esperadas, por 10 que no se advierte 

relaci6n entre el O.E. y el promedio de calificaciones. Se sabe por 

un lado que la puntuaci6n de 7 en el cuestionario de D.E. no es indica

tiva de O.E., y por otro lado que las alumnas de ambos grupos no sufren 
O.E. 

• ... H.\.· ... kt~ 
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CUADROS 7. 8 • 9 Y 10 
D. E. Y PRO>IEDIO DE CALIFICACIONES. 

GRUPO CON PRACTICA. 

CUADRO 7: 
Desgaste Emocional y 
Promedio de calificaci6n. 

A 
pro 
ba 
do. 

Re 
pro 
ha 
do. 

PRIMERA APLICACION. 

Desgaste Emocional: 

7 ó menos. 8 6 más. 

43 25 

44 25 

4.9 3 

4 4 

48 29 

CUADRO 9: 

69 

8 

77. 

Desgaste Emocional y 
Promedio de calificaci6n. 

A 
pro 
ha 
do. 

Re 
pro 
ba 
do. 

PRIMERA APLICACION. 

Desgaste Emocional: 

7 ó menos. 8 6 más. 

38 27 

39 27 

6.4 4.5 
6 5 

45 32 

66 

11 

77. 

CUADRO 8 : 
Desgaste Emocional y 
Promedio de calificación. 

SEGUNDA APLICACION. 

Desgaste Emocional: 

7 ó menos. 8 ó más. 

37 

3 

40 

GRUPO SIN PRACTICA. 

37 

3 

CUADRO 10: 

10 

10 

0.8 

1 

11 

47 

4 

51. 

Desgaste Emocional y 
Promedio de calificación. 

SEGUNDA APLICACION. 

Desgaste Emocional: 

7 6 menos. 8 ó más. 

29 31 

30 31 61 

3.8 4 

3 5 8 

33 36 69. 



CAPITULO V. 

DISCUSION. 

El estudio del O.E. se encuentra en una fase de recopilación y 

observación de datos, que es el primer paso necesario del método cien

tifico. Esta situacion hace dificil, por el momento, mientras-M--se---------
, 

cuente con un campo de observación más amplio y más solido, llegar a 

conclusiones teóricas bien fundamentadas. Dentro de este contexto, 

se analizán a 10 largo de este capitulo, c6mo los resultados obtenidos 

apoyan o ponen en duda los p1anteamientes sobre el O.E. Requiriéndose 

de mayor investigación aún para poder llegar a conclusiones más sólidas. 

Primero se encuentra que ambos grupos, con y sin práctica, no 

sufren D.E. Nos preguntamos ¿a qué se debe el hecho de que ante estimu

lación diferente resulte el mismo efecto en relaci6n al D.E.? Esta 

pregunta plantea las siguientes probabilidades: 

¿La personalidad (que resultó equivalente) les permite 

las dos situaciones de forma adaptativa? 

manejar -

¿El ambiente del grupo (que es homogéneo) les ayuda a desenvolverse 

de forma adaptativa? 

o de otra manera ¿tanto las précticas como el semestre (o no prácti; 

cas) se caracterizan por no ser estresantes? 

En relación a la primera posibilidad. se encuentra como resultado 

de la segunda pregunta de investigaci6n, que las alumnas que sufren 

D.E. se debe básicamente a otra estimulaci6n y a factores de la 

personalidad. Además estas alumnas son indistintamente del grupo con 

o ~in práctica. Se puede concluir entonces, que la personalidad es 

un variable fundamental para que las alumnas hallan presentado D. E. 
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Asimismo en la medida en que comienzan el semestre con O.E •• surge 

la posibilidad de proponer que ni la9 prácticas ni el semestre se 

caracterizan por ser estresantes o traumáticas. Además en 5 de las 

alumnas disminuye el O.E. durante el semestre. 

En apoyo a la importancia de la personalidad en el O. E.. se 

encuentra en la investigaci6n antecedente - -que-Nowack y -Han5fon (1983) 

obtienen que la fuerza cognoscitiva. la cual es una variable de la 

personalidad. ayuda 8 disminuir el O.E.. así como la frecuencia e 

intensidad de las enfermedades. Por otra parte el modelo teórico 

propone que la personalidad (Perlman y Hartman, 1982; Smith. 1986) 

o la predisposición (Freud S. 1916-7/1973) es' decisiva para que 

la estimulación resulte estresante o traumátic:~, as{ como para---su._ 

manejo. 

Con respecto a la propuesta de que ni las prácticas ni el semestre 

se definen por ser estresantes o traumáticos. se encuentra la 

investigación de López, Castaneda. Gómez y Orozco (1987) y de 

Castañeda. López, Gómez, Cabrera y Orozco (1987) quienes investigan 

a un grupo de 371 alumnos de la carrera de psicología de una 

universidad pública de la Ciudad de México. En la primera investigación 

eva1uán los aspectos motivacionales de los alumnos (con "expectativas" 

que son alumnos cuyos resultados de sus acciones las atribuyen a 

ellos mismos, y los "esperanzados" que son aquellos alumnos que 

confieren los sucesos de la vida a la buena suerte o a la casualidad). 

Encuentran que indistintamente si los alumnos son de tronco común 

o de especialidad. o si tienen promedio de calificación alto o bajo, 

son alumnos más bien esperanzados. En la segunda investigación 

(Castañeda et al., 1987) evalúan las estrategias que los alumnos 

emplean al estudiar y concluyen que la prá.ctica educativa actual así 

como los contenidos académicos no constituyen un apoyo para el 

aprendizaje. Por consiguiente se puede pensar que el sistema de 

aprendizaje en la carrera de psicologia en México es bastante pasivo. 

de forma que no puede resultar ni estresante, ni lo suficientemente 
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estructurado para favorecer alumnos con actitud más crítica hacia 

el aprendizaje. 

Los resultados de la investigaci6n indican que las alumnas 

reprobadas como las aprobadas no se caracterizan por sufrir D.E. 

O sea que la calificaci6n no influye para que se desgasten emociona~

mente. Este resultado no coincide con el de Nowack, Gibbons y Hanson 

(1985) quienes encuentran que los sujetos con O.E. son evaluados con 

ejecuci6n en el trabajo disminuido. En nuestro caso las alumnas repro

badas no sufrieron D.E. ¿a qué se puede deber? Primero a que los 

sujetos investigados por Nowack et al. (1985) pasan las 24 horas en 

la residencia, o sea que el contexto de práctica es sumamente intenso. 

Segundo son resultados de una muestra de California, E.U.A. Meier 

y Schmeck (1985) obtienen en alumnos de pSicología de Illinols. E.U~A. 

un promedio de 11 en el ~A. al termino medio del semestre. Como se pue 

de ver en la investigaci6n de Castañeda et al. (1987) el sistema 

de enseñanza en la carrera de licenciatura en psicología en México 

se distingue por ser demasiado superficial. además de que los alumnos 

se definen por ser esperanzados (L6pez et al. I 1987). Estos autores 

dentro de su revisi6n bibliográfica encuentran estudios en poblaciones 

universitarias de paises latinoamericanos donde al parecer el fracaso 

escolar es tolerado y aún justificado (L6pez. et al. • 1987). 

De momento la discusión parece haber tomado un giro que hace 

pensar que se esperaba encontrar D.E. en las alumnas. Pero no es as!, 

Faber (1983) dice que cierta cantidad de estrés es necesaria para 

motivar la acci6n. Entonces 10 que se esta planteando es que los 

alumnos no resultan colt- D.E •• debido probablemente a que ni siquiera 

existe un contexto universitario "mexicano" en la carrera de psicología 

que promueva una motivaci6n con expectativas. El perfil de personalidad 

de las alumnas investigadas indica que más que haber desarrollado 

ya sus propios criterios, aceptan las ideas del medio externo 

(Ql-) • 
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y ¿qu~ pensar en relac16n a la pregunta que se plante6 al inicio 

del capitulo sobre si el ambiente del grupo favorece la no aparlci6n 

de O.E. en ambos grupos? La investigaci6n antecedente as{ como el 

marco te6rico y la discusi6n realizada hasta ahora enfatizan la impor

taneia de la personalidad en el surgimiento de O.E. Por otra parte 

se plantea que ni el semestre ni la práctica son estresantes_o trauméi~ 

ticas. Entonces se puede deducir que en la medida en que los ambientes 

de grupo son homogéneos, por un lado reflejan el funcionamiento 

institucional y por otro que no son ambientes estresantes. 

La primera pregunta de investfgaci6n arroja tambi~n otro resultado 

importante: las alumnas, bajo una personalidad y ambiente de grupo 

semejantes a las alumnas sin práctica, disminuyen significativamente 

su promedio inicial de O.E. ¿A qu~ se debe? El promedio de 

calificaciones definitivamente no fue la causa. Las investigaciones 

antecedentes en general parten de la hip6tesis de que la práctica 

de ayuda favorece D.E., pero en realidad. en SUB resultados ninguna 

de ellas lo demuestra. Esto indica que se debe continuar investigando 

y aclarando qué tipos de prácticas, con qu~ frecuencia, dentro de 

qu~ poblaci6n de alumnos, si se podría presentar O.E. En· nuestro caso 

el único grupo que realiza prácticas con orientaci6n psicoanaHtica 

con la misma cantidad de horas de práctica que las demás alumnas, 

no se sabe qué sucede en relaci6n al O.E. El marco te6rico propuesto 

para el modelo del trauma, considera como una de las series comple-"""n· . 
mentarias el conocimiento, es decir, a mayor conocimiento menor 

posibilidad de que la estimulaci6n resulte traumática. Entonces se 

concluye que las práctica supervisadas, con programas de modificaci6n 

de conducta en la medida en que les permiten 8 las alumnas conocer 

no 9010 a nivel te6rico, sino en el terreno práctico. qué tareas 

pueden desempeñar cuando sean pro fe sionistas , ademAs de disminuir 

en relaci6n al D. E. , les pueden ayudar a reducir ansiedad (Q4-) • 

culpa (O-) y a desenvolverse con mayor astucia (N). 
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Por otra parte con respecto a la segunda pregunta de investigaci6n 

se encuentra que las 13 alumnas con O.E. funcionan con un Yo débil 

(C-). con ansiedad (Q4+) Y con autoestima disminuida (Q3-). Las 14 

alumnas que obtuvieron la calificaci6n más baja de D.E. entre otros 

factores de personalidad. tienen un Yo fuerte (C+). un nivel de 

ansiedad (Q4) y de autoestima promedio {Q3_-5-6}. - De----est-a--fQrrnR---se

confirma. con los datos de la presente investigaci6n. la propuesta 

de Fischer (1983) asimilada por nosotros al O.E •• en donde el sujeto 

con .O.E se caracteriza por presentar baja autoestima. Meier y Schmeck 

(1985) encuentran correlación entre el MBA y la autoestima. Por otro 

lado se observa nuevamente el papel decisivo de la personalidad en 

base a 10 planteado por Smith (1986), Perlman y llartman (1982) y en 

el factor predisposici6n de las series complementarias (Freud S., 

1916-7/1973). 

Este resultado es de gran utilidad en el campo de la selecci6n. 

Seleccionar alumnas tanto para realizar prácticas como para ingresar 

a las carreras humanisticas es una labor preventiva y de orientaci6n 

vocacional fundamental. 

Entonces en base a la discusi6n efectuada se sugiere: 

1.- Implementar sistemas de prácticas que complementen 10 

aprendido teo'Í-icamente por el alumno y que le permitan conocer su 

desempe~o como profesionista en el futuro. Además de ir investigando 

los efectos de cada sistema de prácticas, ya que en nuestro caso la 

práctica con programa de modificaci6n de conducta disminuy6 el O.E .. 

y mejor6 factores de personalidad, pero se desconoce qué sucede con 

las prácticas con orientaci6n pSicoanalitica. 

2.- Seleccionar a los alumnos que van a ingresar tanto a las 

carreras humanísticas como a realizar prácticas. El O.E. de las 13 

alumnas no se debe a las prácticas, sino a motivos predominantemente 

de personalidad, el recomendarles, por ejemplo, antes de iniciar 
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la carrera. su ingreso a un proceso psicoterap&utico, así como evitar 

que realicen prActicas o vigilar su desenvolvimiento durante las mis 

mas, con objeto de que las personas atendidas no resulten afectadas, 

es una labor esencial. 

Por otro lado, una de las limitaciones de la presente investiga

ci6n es no haber considerado variables físicas~ Los síntomas del O.E. 

corresponden con salud fisica general frágil (Kahill. 1988). Se pro

pone para investigaciones futuras incluir ademAs de la personalidad 

y el ambiente, variables físicas. 
-----

-----

-- ........ _----.... 
-._----
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