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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el 

síndrome de burnout académico y la inteligencia emocional en estudiantes 

universitarios a través de un estudio cuantitativo de tipo correlacional, no 

experimental. La muestra estuvo conformada por 42 estudiantes de la licenciatura 

en psicología de la Universidad Latina Campus Cuernavaca los cuales se 

encontraban cursando el semestre agosto-diciembre de 2021. Los instrumentos de 

medición fueron: la Escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), la cual mide la 

conciencia sobre las emociones propias y la capacidad de regularlas; y la escala 

unidimensional del burnout estudiantil (EUBE) para determinar el nivel de síndrome 

de burnout estudiantil, la cual mide el agotamiento físico, emocional y cognitivo de 

los estudiantes. Se encontró una correlación negativa entre mayor atención a las 

emociones y el burnout, entones, a mayor consciencia de las emociones menor será 

el impacto del síndrome de burnout académico y viceversa. 

Palabras claves: inteligencia emocional, síndrome de burnout académico, 

estudiantes universitarios. 
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Introducción 

En el presente trabajo se indagó sobre la relación del síndrome de burnout 

académico y la inteligencia emocional en estudiantes universitarios. 

En el primer apartado, se presentan algunas investigaciones previas de la 

relación del síndrome de burnout académico y la inteligencia emocional en 

estudiantes universitarios que sirven como antecedente de la investigación. De igual 

forma, hace mención de la necesidad de realizar investigaciones debido al poco 

desarrollo de ambos temas en el ámbito académico. Seguidamente, se plantean las 

preguntas, objetivos e hipótesis de investigación. Se finaliza con la justificación y los 

alcances de la investigación. 

En el segundo apartado, se amplían los antecedentes, se conceptualizan las 

variables de estudio, se abordan los modelos explicativos y se presentan los 

instrumentos de evaluación pertinentes para cada una de las variables. 

En el tercer apartado, se especifica la metodología empleada, así como la 

descripción del proceso de recolección de datos, los instrumentos empleados y el 

procedimiento realizado en la investigación. 

En el cuarto apartado, se presentan los resultados de la investigación. Iniciando 

con las variables demográficas, los resultados de las pruebas y la correlación entre 

las variables. 

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se llegó de acuerdo con 

los datos y se brindan algunas recomendaciones para futuras investigaciones sobre 

ambas variables. 
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Capítulo I. Antecedentes de la investigación 

1.1 Antecedentes 

En este apartado se presenta la revisión de la literatura entre el síndrome de 

burnout académico y la inteligencia emocional. Cabe mencionar que, la evidencia 

científica sobre la temática es limitada debido al poco desarrollo de investigaciones 

relacionadas con ambas variables. 

En una investigación de Extremera, Durán y Rey (2007) llevaron a cabo un 

estudio centrado en la inteligencia emocional y el grado del síndrome de burnout 

académico. El objetivo de la investigación fue analizar la relación entre la 

inteligencia emocional percibida, el grado de burnout académico, los niveles de 

vigor, dedicación, absorción (engagement) y estrés. El diseño de la investigación 

fue de tipo correlacional y la muestra quedó compuesta por 371 estudiantes 

universitarios. Los instrumentos que se aplicaron fueron: TMMS-24, MBI-SS, el 

cuestionario Student Academic Engagement y la escala Perceived Stress Scale. 

Los resultados evidenciaron que los niveles altos de inteligencia emocional en los 

alumnos se relacionan con menores niveles de agotamiento, menor percepción de 

estrés, así como puntuaciones más elevadas en vigor, dedicación y absorción en el 

desempeño de sus tareas académicas. 

También, Casanova, Benedicto, Luna y Maldonado (2016) realizaron un estudio 

con la finalidad de describir la relación entre el burnout académico, la inteligencia 

emocional y rendimiento académico. El diseño de investigación fue correlacional y 

la muestra fue compuesta por 50 estudiantes universitarios, los instrumentos 

utilizados fueron el TMMS-24 y la escala unidimensional para burnout estudiantil. 

Los resultados mostraron la existencia de niveles moderados de burnout 

académico, así como niveles adecuados de inteligencia emocional. A consecuencia 

de los resultados anteriores la investigación no logró respaldar la hipótesis 

planteada inicialmente (mayores niveles de burnout estarían relacionados con 

niveles más bajos de inteligencia emocional), por lo que mencionaron que es 
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necesario realizar más investigaciones desde un enfoque unidimensional con el fin 

de comparar los resultados obtenidos. 

Por otro lado, Huaccha (2016) exploró la asociación entre el burnout académico 

y la inteligencia emocional en una universidad privada con estudiantes 

pertenecientes a las carreras de derecho, ciencias políticas, administración, 

marketing y negocios internacionales. El diseño de la investigación fue de tipo 

transversal correlacional y la muestra fue constituida por 173 estudiantes. Los 

instrumentos empleados fueron: el inventario de Maslach y Jackson adaptado por 

Pérez para población universitaria y el Trait Meta Mood (TMMS-24). En los 

resultados se encontró una correlación significativa entre el burnout académico y la 

inteligencia emocional y llegó a la conclusión que la presencia de una buena 

capacidad emocional en el alumno ayuda a sobrellevar las situaciones 

demandantes de estrés, así como las circunstancias de la vida. 

Siguiendo esta línea, Masgo (2017) indagó la relación entre la inteligencia 

emocional y el síndrome de burnout en estudiantes de ingeniería. El diseño utilizado 

fue descriptivo correlacional, la muestra del estudio quedó compuesta por 190 

estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron: el EQ-I Emotional Quotient 

Inventory y la escala unidimensional del burnout estudiantil. Los resultados 

demostraron que existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el 

burnout en los estudiantes, por lo que se infiere dentro de esta investigación que a 

menor inteligencia emocional mayor presencia de agotamiento físico. 

Asimismo, Presa, Martínez y Astorga (2017) relacionaron la inteligencia 

emocional y el burnout académico en los estudios universitarios. El diseño de 

investigación fue de tipo correlacional, la muestra estuvo compuesta por 134 

estudiantes. Los instrumentos aplicados fueron: la escala de inteligencia emocional 

de Schutte-SSIE, la escala de inteligencia emocional-EIE-25 y el MBI-SS para 

valorar burnout académico. Los resultados arrojaron que existe una correlación 

entre la inteligencia emocional y la eficacia académica del burnout. Es decir, que los 

estudiantes con niveles más elevados de inteligencia emocional se perciben más 
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eficientes en sus estudios; los autores plantean la necesidad de realizar más 

investigaciones sobre la inteligencia emocional y el burnout académico en el ámbito 

universitario con el fin de tener estudiantes más exitosos y saludables. 

De igual forma, Gómez y Montenegro (2018) correlacionaron el burnout 

académico y la inteligencia emocional en estudiantes universitarios. El objetivo de 

la investigación fue indagar la correlación el burnout académico, la atención 

emocional, la claridad y la reparación emocional. El diseño de la investigación fue 

no experimental de tipo correlacional. La muestra estuvo construida por 50 

estudiantes universitarios los cuales cursaban el noveno semestre como sus 

prácticas profesionales, para esta investigación se utilizó la escala unidimensional 

(EUBE) y el Trait Meta Mood Scale (TMMS-24). Los resultados demostraron que 

existe una correlación moderada entre las variables del burnout académico y la 

inteligencia emocional. 

Por otra parte, Percy, Castillo, Cerezo y Fernández (2018) efectuaron una 

investigación con la finalidad de describir el síndrome de burnout académico y su 

relación con la inteligencia emocional, estrés percibido y compromiso en una 

muestra de estudiantes universitarios. La investigación fue de corte cuantitativo y 

constituida por 217 alumnos los cuales pertenecían a las carreras de enfermería, 

terapia ocupacional, psicología y kinesiología. El instrumento utilizado fue Maslach 

Burnout Inventory adaptado a la población académica. Los resultados demostraron 

que el 13% de la población estudiantil presento síndrome de burnout académico y 

se encontró que la inteligencia emocional funciona como un factor moderador ante 

la prevención del burnout académico, por lo que hacen hincapié en la importancia 

de ejecutar intervenciones dentro de las aulas para lograr disminuir la 

sintomatología de estrés y la prevención del burnout académico. 

Una de las investigaciones más recientes fue la de Usán, Salavera, y Mejías 

(2020) en donde se analizó la relación entre la inteligencia emocional, el burnout 

académico y el rendimiento escolar en adolescentes de secundaria. El diseño de la 

investigación fue de tipo descriptivo. La muestra fue formada por 1756 estudiantes 
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adolescentes. Los instrumentos para la evaluación fueron TMMS-24, el Maslach 

Burnout Invetory-student (MBI-SS) y las notas obtenidas durante el trimestre para 

cuantificar el rendimiento escolar. Los resultados mostraron que los estudiantes con 

mayor inteligencia emocional se relacionaron positivamente con la eficacia 

académica, así como con el rendimiento escolar. Por otro lado, también se 

comprobó la relación de un mayor agotamiento físico/emocional y cinismo, 

(dimensiones del burnout) con menores niveles de inteligencia emocional y a la par 

con un menor rendimiento escolar. Dentro de la discusión los autores resaltan la 

importancia de trabajar los recursos personales como la inteligencia emocional con 

la finalidad de prevenir el del burnout académico y mejorar el rendimiento escolar. 

Las investigaciones anteriores demuestran la necesidad e importancia de 

trabajar la inteligencia emocional dentro de los planes académicos con el fin de 

fortalecer y desarrollar herramientas para afrontar las necesidades y exigencias de 

la vida académica para lograr prevenir e identificar el síndrome de burnout 

académico. 

1.2 Planteamiento del problema 

El síndrome de burnout o también conocido como el “síndrome del quemado”, 

es un fenómeno que se ha estudiado ampliamente en el contexto laboral durante 

los últimos años. Este fenómeno es caracterizado por el estrés crónico y sus 

consecuencias negativas a nivel individual, es importante resaltar que las primeras 

investigaciones se inclinaron hacia los profesionales de la salud debido a la carga 

laboral, emocional y social a la que se enfrentan. Hoy en día a este fenómeno se le 

ha tomado importancia en los diferentes contextos laborales con la finalidad de 

prevenir, conocer y detectar el síndrome para lograr eludir las graves repercusiones 

a las que se puede llegar a enfrentar los trabajadores a nivel laboral y personal. 

Con base a lo mencionado diversos autores comenzaron a plantear la posible 

relación entre el burnout y el contexto académico, según Rosales (2013) el burnout 

académico se presenta en los estudiantes universitarios debido a las presiones y 

sobrecargas que enfrentan los estudiantes en la labor académica. En otros 
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términos, se puede decir que los alumnos durante su etapa universitaria se 

enfrentan a presiones similares a las de un trabajador. 

Por otro lado, la inteligencia emocional es conocida como la capacidad que 

tienen las personas de comprender y manejar sus sentimientos. Hoy en día la 

inteligencia emocional es considerada una herramienta para el ámbito educativo 

con la finalidad de que el alumno pueda enfrentarse a las presiones que rodean la 

vida universitaria. Actualmente dentro del modelo educativo de la Secretaria De 

Educación Pública (2018) marca la necesidad de implementar estrategias 

educativas con base en la inteligencia emocional al fin de fomentar las habilidades 

socioemocionales en los alumnos desde edades tempranas (educación preescolar). 

Cabe destacar que el síndrome de burnout académico y la inteligencia 

emocional son temas bastante estudiados y analizados de manera individual, sin 

embargo, el análisis de ambas variables resulta poco explorada en el contexto 

educativo, la mayoría de las investigaciones son procedentes de Cuba, Colombia, 

España y Chile. En México aún se ve poco explorada esta problemática, por lo que 

es necesario plantear la siguiente pregunta ¿Existe relación entre la inteligencia 

emocional y el síndrome de burnout académico en estudiantes universitarios? 

1.3 Preguntas específicas 

1. ¿Cuál es el nivel de las dimensiones de la inteligencia emocional en 

estudiantes universitarios de la licenciatura en psicología de la 

Universidad Latina Campus Cuernavaca? 

2. ¿Existe la presencia del síndrome de burnout académico en 

estudiantes universitarios de la licenciatura en psicología de la 

Universidad Latina Campus Cuernavaca? 

3. ¿Se correlacionan la inteligencia emocional con el síndrome de burnout 

académico en estudiantes universitarios de la licenciatura en psicología 

de la Universidad Latina Campus Cuernavaca? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar cuál es la relación entre el síndrome de burnout académico y la 

inteligencia emocional en estudiantes universitarios de la licenciatura en psicología 

de la Universidad Latina Campus Cuernavaca. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de los componentes de la inteligencia emocional en 

estudiantes universitarios de la licenciatura en psicología de la 

Universidad Latina Campus Cuernavaca. 

2. Analizar la prevalencia el nivel de síndrome de burnout académico en 

estudiantes universitarios de la licenciatura en psicología de la 

Universidad Latina Campus Cuernavaca. 

3. Analizar la correlación entre la inteligencia emocional y el síndrome de 

burnout de la licenciatura en psicología de la Universidad Latina 

Campus Cuernavaca. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis de trabajo 

Existe una relación entre la inteligencia emocional y el síndrome de burnout 

académico en estudiantes universitarios de la licenciatura en psicología de la 

Universidad Latina Campus Cuernavaca. 

1.5.2 Hipótesis especificas 

1. Existe un nivel adecuado de cada uno de los factores de inteligencia 

emocional en los estudiantes universitarios de la licenciatura en 

psicología de la Universidad Latina Campus Cuernavaca. 
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2. Existe una alta prevalencia de burnout en los en los estudiantes 

universitarios de la licenciatura en psicología de la Universidad Latina 

Campus Cuernavaca. 

3. Existe correlación significativa entre la inteligencia emocional y el 

síndrome de burnout académico en los estudiantes universitarios de la 

licenciatura en psicología de la Universidad Latina Campus 

Cuernavaca. 

1.6 Justificación 

El presente estudio busca beneficiar a los estudiantes universitarios de la 

licenciatura en psicología de la Universidad Latina Campus Cuernavaca para lograr 

prevenir y disminuir las repercusiones del síndrome de burnout académico con el 

fin de fortalecer sus habilidades y evitar repercusiones en su entorno académico 

durante su etapa escolar. 

Por otro lado, la inteligencia emocional en el ámbito educativo ha tomado un 

papel importante en los últimos años por lo que se han implementado materias que 

contengan herramientas para el desarrollo y fortalecimiento emocional de los 

alumnos. Los resultados de esta investigación podrán ser aprovechados para 

realizar futuros programas académicos centrados en la inteligencia emocional, en 

donde se brinden las herramientas relacionadas a la prevención y detección del 

síndrome de burnout académico. 

Esta investigación también podría beneficiar a los estudiantes de diferentes 

niveles académicos a través de la concientización sobre la importancia del manejo 

y fortalecimiento de la inteligencia emocional durante la formación académica. 

Se realizará una correlación de ambas variables debido a que en México aún 

se ven poco desarrolladas por lo que este trabajo también puede ser útil como 

referencia de investigación para futuras investigaciones. 
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1.7 Alcances y limitaciones del estudio 

Los alcances que se presentan en la investigación son los siguientes: 

1. Determinar el nivel de síndrome de burnout académico en los 

estudiantes de la licenciatura en psicología de la Universidad Latina 

Campus Cuernavaca. 

2. Reconocer la importancia de la inteligencia emocional en el ámbito 

académico. 

3. Identificar los niveles de inteligencia emocional en los estudiantes 

universitarios de la licenciatura en psicología de la Universidad Latina 

Campus Cuernavaca. 

4. La presente investigación dará pauta a realizar intervenciones en los 

programas académicos. 

5. La presente investigación es un estudio de tipo correlacional. 

Las limitaciones que presentan la investigación son las siguientes: 

1. Encontrar un escenario para obtener la muestra. 

2. Las consecuencias por la pandemia (COVID-19). 

3. La modalidad académica debido a la pandemia. 

4. La temporalidad (periodo de semestral). 

5. La forma de aplicación de las escalas a los estudiantes. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Síndrome de burnout académico 

En el siguiente apartado se presenta una revisión teórica sobre el síndrome de 

burnout académico y la inteligencia emocional con el fin de sustentar 

conceptualmente la presente investigación. 

2.1.1 Antecedentes del síndrome de burnout académico 

La primera evidencia relacionada con el estudio del síndrome de burnout fue un 

trabajo realizado por Schwartz y Will (1953) en el que se describió a una enfermera 

(Señorita Jones) que laboraba en un hospital psiquiátrico. La señorita Jones a 

consecuencia de su labor dentro del hospital psiquiátrico, desarrolló sentimiento de 

baja moral, distanciamiento hacia los pacientes, agotamiento y desmotivación. Por 

lo tanto, este documento proporcionó por primera vez una idea clínica sobre un 

síndrome. Sin embargo, no había antecedentes ni evidencia científica sobre este 

fenómeno (Esferas, Chorot y Sandín, 2018). 

Otra evidencia, fue descrita por el psiquiatra Freudenberger (1974) que tras un 

año de servicio en la clínica “Free Clinic”, comenzó a notar que los jóvenes que 

laboraban en este lugar mostraban agotamiento emocional y falta de motivación. A 

consecuencia de ello, se mostraban irritantes con los pacientes durante su servicio. 

Fue así como el psiquiatra Freudenberger describió el síndrome de burnout como 

un proceso de deterioro en la atención profesional. Por ende, propuso la primera 

conceptualización del síndrome (Gutiérrez et al., 2006). 

Posteriormente, se inició el estudio del síndrome de burnout en varias líneas de 

investigación de las cuales surgieron dos enfoques conceptuales principales. El 

primero, se originó a partir del trabajo de Maslach & Jackson (1981) definieron al 

síndrome como un constructo tridimensional (agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal). El segundo, comenzó con el trabajo 
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de Pines, Aronson y Kufry y lo definieron como un constructo unidimensional 

(agotamiento emocional) (Barraza, 2009). 

Dicho lo anterior, se debe tener en cuenta que la primera línea descrita por 

Maslasch & Jackson (1981) se especificó que el síndrome podía presentarse en 

cualquier tipo de profesionista. Sin embargo, hacían énfasis en aquellos 

profesionistas que tenían mayor contacto con otras personas (p. ej. docentes). Por 

otro lado, en la postura de Pines, Aronson y Kufry (1981) describieron que el 

síndrome podía presentarse tanto en profesionistas como en personas que no lo 

son y que el desempeño no está ligado al ámbito laboral (p. ej. estudiantes) 

(Barraza, Ortega y Ortega, 2013). 

Siguiendo esta idea, Balogum, Pelegrina, Helgemoe y Hoeberlein,1995 (Citado 

por Barraza, Ortega y Ortega, 2013) realizaron la primera investigación sobre el 

síndrome de burnout estudiantil y/o académico. Por ende, se dio la pauta para que 

desarrollaran más investigaciones sobre el burnout académico. 

Siguiendo el creciente interés por el estudio del síndrome de burnout académico 

Caballero, Hederich y Palacio (2010) lo desarrollaron en dos vertientes. La primera, 

fue el estudio del síndrome de burnout en estudiantes universitarios de carreras 

relacionadas al área de la salud. La segunda, con el resto de las carreras 

universitarias. 

Por otro lado, Breso (Citado en Caballero, Hederich y Palacio, 2010) señaló que 

los estudiantes dentro de su etapa académica mantienen una relación directa e 

indirecta con la escuela. Debido a los esfuerzos cognitivos a los que son sometidos 

y los reconocimientos que se otorgan (las becas, apoyos económicos o premios), 

esto conlleva a asociar la relación estudiante vs escuela como la de un trabajador 

vs empresa. 

Finalmente, cabe destacar que la operacionalización del síndrome de burnout 

académico comenzó su desarrollo a partir de la adaptación de los instrumentos para 

su medición (Rosales & Rosales, 2013). 
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2.1.2 Conceptos del síndrome de burnout académico 

El concepto de burnout académico emergió a raíz de la adaptación del 

instrumento MBI-HS al MBI-S que permite evaluar el síndrome de burnout 

académico y posicionarlo como un síndrome emocional compuesto por tres 

dimensiones (agotamiento, cinismo e ineficacia). 

Desde una perspectiva psicosocial Maslach y Jackson conceptualizan al 

síndrome como una respuesta emocional negativa y persistente, caracterizada por 

una sensación de no poder más con los deberes académicos (agotamiento), 

sensación de incompetencia académica (ineficiencia) y una actitud desvergonzada 

(cinismo) ante las exigencias académicas (Caballero et al., 2010). 

Conviene subrayar que, Maslach y Jackson lo conceptualizan como un 

síndrome conformado por tres dimensiones: agotamiento, cinismo e ineficacia. 

Entonces, desde esta perspectiva psicosocial las dimensiones son consecuencia de 

la sobrecarga que se enfrentan los estudiantes. Cabe mencionar, que actualmente 

está acepción es la más adoptada como definición del síndrome de burnout 

académico para el desarrollo de diferentes investigaciones. 

Por otro lado, Caballero (citado en Barradas et al., 2017 ) define al síndrome de 

burnout académico como la consecuencia y respuesta a la exposición de estrés 

durante mucho tiempo, el cual está relacionado con las actividades académicas, 

manteniéndose persistente y así incrementando la posibilidad de afectar la 

responsabilidad y satisfacción del estudiante durante su formación académica. 

Cabe precisar, que en la propuesta resalta que el síndrome de burnout académico 

es resultado de estresores académicos de un estudiante sin importar el nivel 

escolar. Por lo tanto, el estudiante lo enfrenta durante su etapa académica y afecta 

directamente la responsabilidad y nivel de satisfacción académica. 

Siguiendo la temática, Caballero, Breso & González (2015) lo define como un 

deterioro emocional y cognitivo, debido a las actividades o responsabilidades 

académicas que el estudiante percibe como fuentes de estrés. Tomando en 
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consideración esta propuesta, se podría decir, que el deterioro emocional que 

pueden presentar los estudiantes son debido a las cargas cognitivas que enfrentan, 

ya sea en la esfera social o académica. Sin embargo, la parte emocional es poco 

vista en el ámbito académico. A pesar de ser una herramienta vital en la formación 

del estudiante, en consecuencia, la afectación cognitiva-emocional puede 

desencadenar el burnout académico. 

Otra propuesta de conceptualización del síndrome es la de Gil-Monte (2002) 

quien lo propone como una sensación de no poder dar más de sí mismo 

(agotamiento emocional), perdida de interés en valor y trascendencia del estudio 

(despersonalización), lo que podría incrementar las dudas acerca de la capacidad 

para realizarlo (realización personal), esta conceptualización es vista desde el 

modelo tridimensional: Sin embargo, es una de las más utilizadas para el burnout 

académico. 

Por último, Barraza (2011) define al burnout estudiantil como un estado de 

cansancio corporal, emocional e intelectual, producto de la interacción con 

situaciones estresantes. Cabe mencionar, que la postura de Barraza se basa en un 

modelo unidimensional del síndrome de burnout académico. De acuerdo con este 

enfoque, la base principal del síndrome es la perdida de las fuentes de energía del 

individuo debido a situaciones académicas. Es relevante destacar que, en la 

presente investigación se retomará esta definición debido a que existe un 

instrumento de medición diseñado a partir de la postura, la cual permite identificar 

porcentajes de burnout académico en los estudiantes universitarios. 
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2.1.4 Modelos del burnout académico 

Existen múltiples modelos del síndrome de burnout en el contexto laboral, sin 

embargo, dentro del síndrome de burnout académico hasta el momento existen dos 

modelos desarrollados al respecto por lo que se presentan a continuación: 

A) Modelo tridimensional 

El modelo tridimensional fue desarrollado por Maslach y Jackson en 1981, tras 

iniciar su línea de investigación relacionada con el burnout en el contexto laboral. 

Según Caballero, Hederich y Palacio (2010) se pueden identificar 4 etapas de 

investigación relacionadas: la primer etapa fue la investigación de carácter clínico 

con un carácter exploratorio la cual contribuyo a describir el fenómeno con el 

personal de los servicios sanitarios y el cuidado de la salud; en la segunda etapa la 

línea de investigación fue psicosocial, es decir se extendió al personal militar, 

admirativos, entrenadores , personal de justicia, asesores, directivos, etc. ; la tercera 

etapa de investigación está caracterizada por la ampliación de la población, fue aquí 

en donde consideraron a los estudiantes debido a sus procesos académicos; y la 

cuarta etapa fue centrada en estudiar su opuesto el engagment. 

Dicho lo anterior Maslach y Jackson describen tres dimensiones las cuales son: 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Según 

Caballero, Breso & González (2015) el agotamiento emocional hace referencia a la 

sensación de no poder dar más de sí a nivel emocional, la segunda contempla una 

actitud distante hacia otras personas y la última se refiere a la sensación de no hacer 

adecuadamente las tareas, así como ser incompetente ante las actividades. Estas 

dimensiones dieron pauta al desarrollo de los diversos instrumentos para la 

medición de burnout las cuales se fueron adaptando acorde a la atapa de 

investigación, es decir para las poblaciones seleccionadas. 

Debido a esto, fue creado el MBI-HSS con sus tres dimensiones (agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal), fue destinado para la 

detección de burnout en profesionales. Otra una versión genérica fue el MBI-GS 
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creado por Schaufeli, Leiter, Maslach & Jackson en 1996, el cual contenía las tres 

dimensiones (agotamiento, cinismo y baja eficacia profesional), a partir del MBI-GS 

los estudiantes comenzaron a ser evaluados respecto al burnout académico. Más 

tarde se desarrolló el Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS), con sus 

respectivas 3 dimensiones como los instrumentos antecesores (agotamiento, 

cinismo y autosuficiencia), el cual se destinó para la población estudiantil (Caballero 

et al., 2015). 

Este modelo aún se emplea en diversas investigaciones sobre burnout 

académico. Sin embargo, a partir de la validación del Maslach Burnout Inventory 

realizada por Shirom (citado en Barraza, 2011) identificó que de las tres 

dimensiones que se componen del inventario, la dimensión de agotamiento 

correlaciona más con las variables de burnout académico. Por lo que llego a la 

conclusión que el síndrome de burnout académico involucra una pérdida de las 

fuentes de energía del sujeto, con base en lo anterior se sugiere el modelo 

unidimensional. 

B) Modelo unidimensional 

El modelo unidimensional se inicia con un trabajo de Pines, Aronson y Kufry 

(1981) con trabajadores y no trabajadores (p. e estudiantes); el modelo del síndrome 

se describe desde un constructo unidimensional (agotamiento emocional) (Rosales 

& Rosales, 2013). 

Según Rosales & Rosales (2013) el síndrome de burnout visto desde un modelo 

unidimensional se origina a partir del cansancio emocional, cognitivo y físico. El cual 

desde un contexto académico el estudiante experimenta durante sus actividades a 

consecuencia de las sobrecargas cognitivas que percibe debido a los exámenes, 

trabajos, relación con los docentes, entre otras. 

En cambio, para Barraza (2011) el burnout académico visto desde el modelo 

unidimensional es una pérdida de fuentes de energía del sujeto y se puede definir 

como una combinación de fatiga física, cansancio emocional y cansancio cognitivo. 
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Como se mencionó, el agotamiento emocional es la dimensión principal del 

modelo unidimensional. Además, se desarrolló la escala unidimensional para 

identificar el porcentaje de burnout académico en estudiantes (Barraza, 2011).Cabe 

resaltar que, actualmente el modelo unidimensional es el referente teórico más 

usado en la evaluación del burnout académico en estudiantes. Por consiguiente, 

este modelo será la base teórica de la investigación. 

2.1.5 Variables asociadas del síndrome de burnout académico 

Las variables asociadas al síndrome son muy diversas en el ámbito laboral, sin 

embargo, en el ámbito académico existen diversos factores los cuales pueden 

limitar o facilitar el desempeño académico de estudiante (Caballero et al., 2010). A 

continuación, se enlistan las variables asociadas al síndrome de burnout 

académico: 

A) Variables del contexto académico (Caballero et al., 2010): 

 No contar con un feedback adecuado, falta de apoyo de tutores. 

 Relaciones distantes y de poca comunicación con los profesores. 

 Realizar prácticas formativas al mismo tiempo que se cursan las 

asignaturas. 

 No contar con asociación estudiantil. 

 Inadecuada distribución de la carga horaria. 

 Dificultades con el servicio de la biblioteca. 

 Centros de copiado que no ofrecen adecuados servicios. 

 Administrativos que no ofrecen adecuada gestión y atención. 

 No contar con ayudar educativas. 

 Aulas informáticas con pocos equipos. 
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 No contar con la información necesaria para realizar actividades 

académicas. 

 Aulas con inadecuada ventilación e iluminación. 

 Transporte inadecuado para llegar al instituto. 

 Sobrecargas de materias y altas exigencia. 

 Impuntualidad del profesor. 

 Ausentismo por parte del profesor. 

 Mobiliario inadecuado. 

 Ambigüedad del rol. 

 Actividades que exigen mucha concentración. 

 Temas difíciles, profesores exigentes. 

 Numero de cursos vacacionales realizados. 

B) Contexto ambiental y/o social (Caballero et al., 2010): 

 No contar con feedback de los compañeros. 

 No participar en actividades culturales o recreativas. 

 Espacios de recreación de difícil acceso. 

 Competitividad del compañero. 

 Profesión o carrera, el síndrome se presenta más frecuentemente en 

algunas carreras. 

 Poco apoyo social de la familia y amigos. 

 Falta de recursos económicos. 
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 Ausencia de ofertas en el mercado laboral. 

C)Variables intrapersonales (Caballero et al., 2010): 

 Sexo. 

 Rutina. 

 Dificultad en la planificación del tiempo. 

 Ansiedad ante los exámenes. 

 Baja autoeficacia. 

 Rasgos de personalidad. 

 Bajas competencias básicas, sociales y/o cognitivas. 

 Altas expectativas de éxito en los estudios. 

 Baja motivación hacia los estudios. 

 Insatisfacción frente a los estudios. 

2.1.6 Pruebas para evaluar el síndrome de burnout académico 

A) Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) (Hederich & Caballero, 

2016). 

El inventario MBI-HSS (Maslasch Burnout Inventory) de Maslach y Jackson 

(1981) es uno de los instrumentos más conocidos para evaluar el síndrome de 

burnout en diferentes contextos, culturas y labores. 

Para el contexto académico se realizó una adaptación del cuestionario MBI-

HSS. Dando como resultado el Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-

SS). El MBI-SS es un cuestionario para la evaluación del síndrome de burnout 

académico, puede ser aplicado de manera colectiva o individual y consta de 3 
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subescalas las cuales son: agotamiento, cinismo y auto eficiencia académica. Para 

la calificación del inventario los ítems se dividen de la siguiente manera: cinco ítems 

evalúan agotamiento, cuatro ítems evalúan cinismo y seis ítems evalúan 

autoeficacia académica, todos los ítems de este cuestionario se puntúan en una 

escala Likert del 0 (nunca) al 6 (siempre), con un total de 15 reactivos. 

B) School- Burnout Invetory (SBI-U) (Guzmán et al., 2020). 

Este instrumento fue desarrollado por Salmera-Aro, Kyuru, Leskinen y Nurmi 

(2009), originalmente fue diseñado en inglés. Pero, existe la versión validada en 

castellano por Boada y colaboradores (2015). El School-Burnout Inventory contiene 

3 escalas destinas a evaluar los diferentes constructos, las cuales son: agotamiento 

emocional, agotamiento físico y actitud cínica de distanciamiento mental hacia las 

actividades académicas, sentimientos de inadecuación al trabajo y perdida de la 

confianza de las propias capacidades profesionales. Este instrumento ésta 

compuesto por 9 ítems en una escala Likert y se puntúan desde 1 (completamente 

en desacuerdo) al 6 (completamente de acuerdo), los ítems son divididos en 3 

escalas. La escala de agotamiento está formada por cuatro ítems (1,4,7 y el 9), la 

escala de cinismo por tres ítems (2, 5 y el 3) y por último la escala de inadecuación 

está compuesta por dos ítems (3 y el 8). 

C) Escala de cansancio emocional (ECE) (González & Landero, 2007). 

La escala de cansancio emocional fue creada ante la necesidad de validar 

instrumentos que midan el cansancio emocional. Ya que el autor de dicho 

instrumento considera que, de las dimensiones propuestas por Maslach y Jackson 

el cansancio emocional es la dimensión más significativa ante el síndrome de 

burnout académico, en consecuencia, el ECE evalúa el cansancio o desgaste 

emocional de los estudiantes universitarios. El ECE consta de 10 ítems. Y se 

considera los últimos 12 meses de vida estudiantil. Se puntúan del 1 al 5 (raras 

veces, pocas veces, algunas veces, con frecuencia y siempre. El ECE muestra un 

Alfa de Cronbach de .83 y la puntuación total de la escala oscila entre los 10 puntos 

y 50 puntos. 
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D) Escala Unidimensional del burnout estudiantil (EUBE) (Barraza, 2008). 

La escala unidimensional evalúa el burnout académico desde una perspectiva 

unidimensional, la escala es autoadministrada y se puede aplicar de manera 

colectiva o individual, su tiempo de aplicación es no mayor a los 10 minutos y consta 

de 15 ítems los cuales se presentan en una escala tipo Likert (nunca, algunas veces, 

para casa siempre y siempre). Esta escala reportó un nivel de confiabilidad de .86 

en Alfa de Cronbach y una confiablidad de .90 según la fórmula de Spearman-

Brown. 

2.2 Inteligencia emocional 

2.2.1 Antecedentes de la inteligencia emocional 

La primera aproximación sobre las emociones fue realizada por Darwin, 

concluyó que las conductas emocionales evolucionan y benefician a aquellas 

especies que las utilizan (Citado en Vásquez, 2007), por lo que destacó la 

importancia de las emociones para la supervivencia y la adaptación del ser humano 

(Maureira Cid, 2018). 

Siguiendo esta idea, Galton (1870) realizó un estudio sobre “las diferencias 

individuales en la capacidad mental de los individuos” donde propuso que no solo 

deben ser estudiadas las características intelectuales de los individuos. Si no, que 

se debían incluir las causas que hacen diferentes a las personas (p. e la moral) 

(Citado en Maureira Cid, 2018). 

Por otra parte, Gardner (1983) realizó un estudio el cual nombró como “Frames 

of Mind”, en este describió que los seres humanos poseen siete inteligencias las 

cuales son: inteligencia auditiva musical, inteligencia cinestésica- corporal, 

inteligencia visual-espacial. Inteligencia verbal – lingüística, inteligencia lógico-

matemático, inteligencia intrapersonal e interpersonal (Trujillo & Rivas, 2005). 

Así mismo, Thorndike (1920) propuso la “inteligencia social” como la capacidad 

de entender y manejar sabiamente en las relaciones humanas con el fin de describir 



SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO Y SU RELACIÓN CON LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

20 

la habilidad de comprender y motivar a otras personas, más tarde propuso la teoría 

“Ley del efecto” (1988) en donde explico el aprendizaje animal, esta teoría guió 

hacia el concepto de la inteligencia emocional (Guevara, 2011). 

Por otro lado, Salovey y Mayer (1990) con base en la teoría de Gardner 

(inteligencia intrapersonal e interpersonal) conceptualizaron por primera vez la 

inteligencia emocional como “la habilidad de monitorear las emociones y 

sentimientos propios y ajenos, describir entre ellos y utilizar esta información para 

guiar el pensamiento y las acciones o conducta propia” (Sánchez & Robles, 2018). 

Finalmente, Goleman en 1995 desarrolló el concepto de inteligencia emocional 

en su libro “Inteligencia emocional”; que tras la publicación se popularizo el 

concepto, dando una nueva visión a la inteligencia. Destacando aspectos 

emociones y sociales (Extremera & Fernández, 2004). 

2.2.2 Conceptos de la inteligencia emocional 

El concepto de inteligencia emocional fue introducido inicialmente como 

inteligencia social por Thordike en 1920 (citado en Del Valle & Castillo, 2010) lo 

definió como la “capacidad de entender y manejar a los hombres y mujeres, niños y 

niñas para actuar sabiamente en las relaciones humanas”. Sin embargo, hablar de 

inteligencia social se limitaba a entender y manejar relaciones humanas, por lo que, 

esta conceptualización no logró direccionar el concepto hacia la regulación 

emocional. 

En 1990 Salovey y Gardner (citado en Sánchez & Robles, 2018) propusieron 

que la inteligencia emocional era un subconjunto de la inteligencia social. 

Definiéndola por primera vez como “la capacidad para controlar los sentimientos, 

emociones propias y de los demás, para discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar el pensamiento y las acciones”; no obstante, dentro de este 

trabajo la inteligencia emocional sigue siendo considerada como un subconjunto de 

la inteligencia social, sin darle autonomía. 
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Siguiendo la misma línea, Salovey y Gardner (citado en Del Valle & Castillo, 

2010) revisaron años más tarde el concepto de inteligencia emocional y lo 

redefinieron como: “La capacidad de percibir con exactitud, valorar y expresar 

emociones; la capacidad de encontrar y/o generar sentimientos cuando estos 

faciliten el pensamiento y la capacidad de comprender y regular las emociones para 

promover el crecimiento emocional e intelectual. Esta definición se toma para esta 

investigación debido a que centra el interés emocional de manera individual, 

haciendo uso de sus propios recursos emocionales y cognitivos. 

Por otro lado, Daniel Goleman en 1996 (citado en Ozáez, 2015) popularizo el 

termino inteligencia emocional, definiéndola como “La capacidad de reconocer los 

sentimientos propios y los sentimientos de los demás, motivando y manejando 

adecuadamente las relaciones que se sostienen con los demás y con uno mismo. 

Está postura se popularizo debido a la publicación de su libro “inteligencia 

emocional” donde presentaban distintos tipos de inteligencias y fue así como se dio 

el auge social de la inteligencia emocional. 

Otros autores como Mayer y Coob en el 1997 (citado en Ozáez, 2015) 

definieron la inteligencia emocional como la habilidad para procesar la información 

de las emociones, incluye la percepción, la asimilación, la comprensión y la 

dirección de emociones. Por su parte, Bar-On en 1997 (citado en Del Valle & 

Castillo, 2010) definieron la inteligencia emocional como un “Conjunto de 

competencias, herramientas y comportamientos emocionales y sociales, que 

determinan como percibimos, entendemos y controlamos muestras emociones”. En 

ambas definiciones destacan las competencias de percepción, asimilación y 

compresión del individuo con la finalidad de encontrar el bienestar del individuo para 

la mejora constante a las respuestas emocionales. 

La conceptualización de inteligencia emocional fue y sigue siendo tema de 

interés, por ello se puede encontrar diferentes teorías y conceptualizaciones, sin 

embargo, como se mencionó anteriormente para esta investigación se asume la 
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definición de Salovey y Mayer debido a la evaluación de los aspectos emocionales 

que se pretenden medir del individuo para el bienestar estudiantil. 

2.2.3 Modelos de la inteligencia emocional 

A continuación, se describen los modelos de la inteligencia emocional los cuales 

se dividen en tres grupos que son: modelos mixtos, modelos de habilidad y otros 

modelos que complementan a ambos. 

A) Modelos Mixtos 

El grupo mixtos se refiere a los rasgos de personalidad del individuo como son: 

el control de impulsos, el optimismo, la tolerancia a la frustración, el manejo del 

estrés, la flexibilidad, la ansiedad, el asertividad, la confianza y/o la persistencia. Los 

modelos mixtos son considerados los más populares dentro del ámbito laboral y 

social (Fernández & Giménez, 2010). 

Modelo de Goleman 

En este modelo la inteligencia emocional es definida como “una habilidad para 

reconocer y regular las emociones de uno mismo y de los otros” (Citado en 

Hernández & Dickinson, 2014). 

El modelo tiene cinco componentes, lo cuales son (Hernández & Dickinson, 

2014): 

1. Autoconocimiento emocional: conocimiento de nuestras propias 

emociones y de cómo afectan. 

2. Autocontrol emocional: capacidad de reconocer la temporalidad de las 

emociones, así como no dejarse llevar por los sentimientos en 

determinados momentos. 

3. Automotivación: dirigir las emociones hacia un objetivo, el cual permite 

mantener la motivación y fijas la atención en metas y objetivos. 
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4. Reconocimiento de emociones ajenas y control de ellas: saber 

reconocer e interpretar las señales emocionales de los otros. 

5. Control de las relaciones interpersonales (habilidades sociales): 

capacidad para relacionarse exitosamente con los demás, 

independientemente de su posición, estatus y circunstancias. 

Modelo de Bar-On 

Bar-On (1997) plantea la inteligencia emocional como un “conjunto de 

conocimientos y habilidades en lo emocional y social. Estas, influyen en la 

capacidad para afrontar efectivamente las demandas del medio”, es decir, el 

individuo se debe ser consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones 

de manera efectiva (Hernández & Dickinson, 2014). 

El modelo de Bar-On es considerado como mixto debido a la combinación de 

las habilidades mentales con otras características diferentes. Tiene diez factores 

principales y cinco facilitadores, los cuales se describen a continuación: 

1. Auto consideración: percepción exacta de uno mismo. 

2. Autoconocimiento emocional: consciencia y entendimiento de las 

propias emociones. 

3. Asertividad: habilidad para expresar libremente las emociones sin herir 

los sentimientos de los demás. 

4. Empatía: ser consciente y comprender las emociones de las demás. 

5. Relaciones interpersonales: habilidad para afrontar adecuadamente 

las situaciones estresantes. (Fernández & Giménez, 2010). 

6. Tolerancia al estrés: habilidad para afrontar adecuadamente las 

situaciones estresantes. 
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7. Control de impulsos: autodominio en el control de conductas 

impulsivas. 

8. Evaluación fiable: habilidad para validar los propios pensamientos y 

sentimientos. 

9. Flexibilidad: capacidad de adaptación a condiciones distintas. 

10. Resolución de problemas de naturaleza personal y social, de forma 

eficaz y positiva. 

Facilitadores 

1. Autoactualización: ser consciente de las propias capacidades y 

utilizarlas. 

2. Independencia: autonomía emocional, autodirección y autocontrol. 

3. Responsabilidad social: comportarse en las relaciones grupales y 

sociales con los demás y con el entorno. 

4. Optimismo: mantener actitudes positivas, incluso en la adversidad. 

5. Felicidad: sentimientos de bienestar subjetivo con la propia vida. 

B) Modelos de habilidad 

Los modelos de habilidad se orientan únicamente a las habilidades 

emocionales, sus principales exponentes son Mayer y Salovey (1990). 

Modelo de Salovey y Mayer 

Este modelo es muy popular, ampliamente utilizado y representativo en la 

actualidad, los autores lo han modificado en varias ocasiones, realizando 

aportaciones, logrando así la mejora del modelo (Fernández & Giménez, 2010). 
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En este modelo se establece que las habilidades fundamentales de la 

inteligencia emocional se potencializan en la práctica y la mejora continua. Se 

dividen en cuatro niveles, los cuales son (Fernández & Giménez, 2010): 

1. Habilidad básica de percibir, valorar y expresar emociones: consiste en 

identificar los estados emocionales propios y de los otros. 

2. Facilitación emocional del pensamiento: se refiere a la acción de la 

emoción sobre la inteligencia. Por lo tanto, las emociones enfocan el 

pensamiento a la información importante, es decir, las emociones 

facilitan el juicio y la toma de decisiones. 

3. Comprender y analizar las emociones empleando el conocimiento 

emocional: se refiere a, habilidad para identificar las emociones y 

relacionarlas, es decir, se interpretan los significados de las emociones, 

se comprenden los estados emocionales complejos basados en la 

interacción y se relaciona las emociones. 

4. Regulación reflexiva de las emociones: se refiere al manejo consiente 

de las emociones propias y de los demás a través de estrategias 

propias para comprobar los comportamientos relacionados con las 

diferentes emociones y adquirir la habilidad de seleccionar aquella que 

sea adecuada para cada momento. 

C)Otros modelos 

Estos modelos incluyen componentes de la personalidad, habilidades 

cognitivas y otros factores de aportaciones personales (Fernández & Giménez, 

2010). 
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Modelo de Cooper & Sawaf (1997) 

Este modelo se desarrolló principalmente en ámbitos organizacionales, se basa 

en cuatro soportes básicos, por lo que es conocido como los “Cuatro pilares”, los 

cuales se describen a continuación (Fernández & Giménez, 2010): 

1. Alfabetización emocional: constituida por la honradez emocional, la 

energía, el conocimiento, el feedback, la intuición, la responsabilidad y 

la conexión. 

2. Agilidad emocional: credibilidad, la flexibilidad y la autenticidad 

personal que incluye habilidades para escuchar, asumir conflictos y 

obtener buenos resultados en situaciones difíciles. 

3. Profundidad emocional: se relaciona con la armonización de la vida 

diaria con el trabajo. 

4. Alquimia emocional: habilidad de innovación aprendiendo a fluir con los 

problemas y presiones. 

Modelo de Boccardo, Sasia & Fontenla (1999) 

En este modelo se realiza una distinción entre inteligencia emocional e 

inteligencia intrapersonal. Describe que la inteligencia emocional se compone de 

habilidades como: el autoconocimiento emocional, el control emocional y la 

automotivación. Por otro lado, la inteligencia interpersonal se compone de las 

capacidades de reconocimiento de las habilidades ajenas y habilidades 

interpersonales. Este modelo propone las siguiente áreas (Fernández & Giménez, 

2010): 

1. Autoconocimiento emocional: se refiere al reconocimiento de los 

sentimientos. 

2. Control emocional: habilidad para relacionar sentimientos y adaptarlos 

a cualquier situación. 
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3. Automotivación: capacidad para dirigir las emociones con la finalidad 

de conseguir un objetivo. 

4. Reconocimiento de las emociones ajenas: habilidad que construye el 

autoconocimiento emocional. 

5. Habilidad para las relaciones interpersonales: producir sentimientos de 

los demás. 

Modelo de Elías, Tobías y Friedlander (1999) 

Este modelo integra otros modelos, para homogenizar la medición del 

constructo de la inteligencia emocional. Sus componentes son (Fernández & 

Giménez, 2010): 

1. Ser consciente de los propios sentimientos y de los demás. 

2. Mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los demás. 

3. Hacer frente a los impulsos emocionales. 

4. Plantearse objetivos positivos y planes para alcanzarlos. 

5. Utilizar habilidades sociales. 

Modelo de Rovira (1998) 

Rovira es el primer autor que ofrece subdimensiones de la inteligencia 

emocional para su medición y describe las siguientes 12 dimensiones (Fernández 

& Giménez, 2010). 

1. Actitud positiva: valorar más los aspectos positivos que negativos; 

resaltar más los aciertos que los errores; hacer uso frecuente del elogio 

sincero; buscar equilibro entre la tolerancia y la exigencia; y ser 

conscientes de las propias limitaciones y de las de los demás. 

2. Reconocer los proprios sentimientos y emociones. 
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3. Capacidad para expresar sentimientos y emociones. 

4. Capacidad para controlar sentimientos y emociones: tolerancia a la 

frustración y saber esperar. 

5. Empatía: captar emociones de otro individuo, a través del lenguaje 

corporal. 

6. Ser capaz de tomar decisiones adecuadas: integrar lo racional y lo 

emocional. 

7. Motivación, ilusión, interés: suscitar ilusiones e interés por algo o 

alguien. 

8. Autoestima: sentimientos positivos hacia sí mismo y confianza en las 

propias capacidades para hacer frente a los retos. 

9. Saber dar y recibir: ser generoso. 

10. Dar y recibir valores personales: escucha, compañía y/o atención. 

11. Tener valores alternativos: dar sentido a la vida.  

12. Ser capaz de superar las dificultades y las frustraciones: capacidad de 

superarse en situaciones difíciles. 

13. Ser capaz de integrar polaridades: integrar lo cognitivo y lo emocional. 

Modelo de Vallés & Vallés (1999). 

Este modelo retoma características de otros modelos. En este modelo se 

describen una serie de habilidades que componen la inteligencia emocional. Es 

importante resaltar que, este modelo por sí mismo carece de concreción. A 

continuación, se enlistan las habilidades que componen la inteligencia emocional 

desde esta postura (Fernández & Giménez, 2010). 

 Conocerse a sí mismo 
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 Automotivarse 

 Tolerar la autofrustación 

 Llegar a acuerdos razonables 

 Identificar las situaciones que provocan emociones positivas y 

negativas 

 Autorreforzarse 

 Mostrarse optimista 

 Contener la ira 

 Controlar los pensamientos 

 Auto verbalizarse 

 Rechazar peticiones poco razonables 

 Defenderse de las criticas injustas mediante el dialogo 

 Aceptar las críticas de manera adecuada 

 Escuchar activamente 

 Valorar opiniones 

 Observar su lenguaje 

 Tener confianza de sí mismo 

 Mostar dinamismo 

 Comprender los sentimientos de los demás 
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Modelo secuencial de autorregulación emocional (2001). 

Bonano fundamentó con este modelo los procesos de autorregulación 

emocional del individuo, con la finalidad de entender las emociones de un modo 

inteligente. Por lo que, describe tres categorías generales que son (Fernández & 

Giménez, 2010): 

1. Regulación de control: comportamientos automáticos e instrumentos 

dirigidos a la inmediata regulación de respuestas emocionales. 

2. Regulación anticipatoria: anticiparse los futuros desafíos que se 

pueden presentar. 

3. Regulación exploratoria: adquirir nuevas habilidades o recursos para 

mantener la homeostasis emocional. 

Modelo autorregulatorio de las experiencias emocionales (1999). 

Higgins et al., al igual que Bonano proponen la autorregulación emocional, pero 

estableciendo los siguientes procesos (Fernández & Giménez, 2010): 

 Anticipación regulatoria: tratar de anticipar placer o malestar a futuro. 

 Referencia regulatoria: adoptar un punto de referencia positivo o 

negativo ante una misma situación. 

 Enfoque regulatorio: aspiraciones y autorrealizaciones (promoción) 

contra responsabilidades y seguridades (prevención). 

Modelo de procesos de Barret & Gross (2001) 

A partir de modelos anteriores Barret y Gross propusieron los siguientes 

procesos (Fernández & Giménez, 2010): 

 Selección de la situación: aproximación o evitación de cierta gente, 

lugares u objetos con el objetivo de influenciar las propias emociones. 
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 Modificación de la situación: adaptarse para modificar su impacto 

emocional. 

 Despliegue atencional: elegir la parte de la situación en la que presta 

atención. 

 Cambio cognitivo: posibles significados que se eligen en una misma 

situación. 

 Modulación de la respuesta: influenciar las tendencias de acción. 

Los modelos anteriormente descritos muestran diferentes posturas sobre el 

objeto de estudio del presente estudio, sin embargo, en la actualidad no todos los 

modelos son reconocidos en el ámbito científico. 

2.2.4 Pruebas para evaluar la inteligencia emocional 

Existen dos formas de medición de la inteligencia emocional los cuestionarios 

de autoinforme y pruebas de habilidad o ejecución. Los cuestionarios de 

autoinforme se basan en la percepción que tiene un individuo de sí mismo o de 

alguien más. En cambio, las pruebas de habilidad o ejecución se basan en la 

resolución de problemas emocionales (Maureira, 2018). 

A continuación, se explican algunos instrumentos para la medición de la 

inteligencia emocional. 

A) Train Meta-Mood Scale (TMMS-48) (Citado en Maureira, 2018). 

Esté instrumento fue creado por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, su 

objetivo es medir las destrezas para conocer y regular las emociones propias. Las 

dimensiones de esta escala son: atención a los sentimientos, claridad emocional y 

reparación de emociones. La escala es tipo Likert y consta de 48 ítems. 

Posteriormente, la escala fue modificada y traducida al español, Se le designó 

como Spanish Modified Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24). 
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B) Spanish Modified Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) (Oliva et al., 2011). 

La escala TMSS-24 es una modificación y adaptación del TMMS-48, mide las 

destrezas que el individuo tiene para ser consciente de sus propias emociones y la 

capacidad para regularlas. La escala es tipo Likert, se compone de 24 ítems 

puntuados en una escala de cinco puntos, es auto aplicable y se puede usada de 

forma individual o colectiva. La escala se encuentra dividida en tres dimensiones 

que son: 

1. Atención emocional: mide la percepción de las propias emociones, el 

alfa de Cronbach reportado fue de .90. 

2. Claridad emocional: evalúa la percepción que se tiene sobre la 

comprensión de los propios estados emocionales, el alfa de Cronbach 

fue de .89. 

3. Reparación emocional: mide la capacidad percibida para regular los 

propios estados emocionales, el alfa de Cronbach fue de .85. 

C)Schuttle Self Report Inventory (SSRI) (García et al., 2013). 

El inventario de Inteligencia emocional fue desarrollado por Schutte, Malouff, 

Hall, Haggerty, Cooper, Golden y Dornheim en 1998. Es una escala tipo Likert 

conformada por 33 ítems y es registrada con una escala de 5 puntos, siendo el 1 en 

total desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. La escala, tiene una consistencia 

interna de .87, una fiabilidad de .78. 

La escala tiene cuatro sub-factores los cuales son: 1) manejo de emociones 

propias, 2) manejo de emociones de los demás, 3) percepción emocional y 4) uso 

de las emociones. 
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D)Cuestionario de inteligencia emocional (CIE) (Extremera et al., 2004). 

Este instrumento se basa en el modelo de inteligencia de Goleman (1995), es 

una escala tipo Likert, y consta de 56 ítems que se dividen en cuatro factores: 

autoconocimiento, autorregulación, autoeficacia y empatía. 

 El factor autoconocimiento está compuesto por 16 ítems y mide el grado de 

una persona para ser dinámica, abierta al trato con los demás y perseverante a los 

objetivos. 

El factor de autorregulación se constituye de 11 ítems y mide la capacidad del 

individuo para controlar y manejar sus emociones e impulsos. 

El factor de autoeficacia está conformado por 10 ítems para evaluar el grado de 

expectativas que la persona desarrolla para conseguir objetivos personales y 

grupales. 

El factor empatía consta de 9 ítems los cuales muestran el grado que una 

persona entiende y comprenda las emociones y los sentimientos de los demás. 

E) Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i) (Extremera et al., 2004). 

Bar-On (1997) construye el EQ-i basado en el modelo social-emocional, fue 

creado con la finalidad de medir el coeficiente emocional. Es una escala tipo Likert 

de 5 puntos con 133 ítems que se agrupan en cinco factores: (inteligencia 

intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptación, gestión de estrés y humor 

general). Para su calificación se suman las puntuaciones de cada factor y se obtiene 

una puntuación total la cual refleja la inteligencia emocional general. La consistencia 

interna de las subescalas oscila entre .69 y .86. 
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F) Inventario de la inteligencia emocional de Rego y Fernández (Maureira, 

2018). 

Este inventario está basado en el modelo de Salovey y Mayer, consta de 41 

ítems que se dividen en 5 factores: 1) sensibilidad emocional, 2) empatía, 3) 

comprensión de las emociones propias, 4) automotivación y 5) comprensión de las 

emociones de los otros. 

G) Emotional Competence Inventory (ECI) (Extremera, Fernandez y 

Mestre, 2004). 

El ECI tiene dos formas de evaluación las cuales son: la de autoinforme, se 

solicita una estimación en cada una de las competencias evaluadas; y la externa, 

se solicita la evaluación por parte de un observador externo (compañeros de trabajo 

o jefes). Es una escala tipo Likert de seis opciones, consta de 110 ítems, se enfoca 

en la predicción de la efectividad y rendimiento personal en el campo empresarial, 

la fiabilidad de la escala oscila entre .61 a .86. 

2.3 Síndrome de burnout académico e inteligencia emocional 

A continuación, se analizarán las principales conclusiones de investigaciones 

sobre la inteligencia emocional y el síndrome de burnout académico, con el fin de 

enmarcar la importancia y la necesidad del desarrollo de la inteligencia emocional 

durante la etapa universitaria. 

En este sentido, Casanova, Benedicto, Luna y Maldonado (2016), no lograron 

comprobar a relación entre inteligencia emocional y síndrome de burnout 

académico. Llegaron a la conclusión debido a la existencia de niveles moderados 

de burnout y un adecuado nivel emocional en los estudiantes. Es importante 

enmarcar que, está fue la única investigación donde se no encontró relación entre 

ambas variables. 



SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO Y SU RELACIÓN CON LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

35 

Por otro lado, Gómez y Montenegro (2018), mencionan que existe correlación 

entre el burnout académico y la inteligencia emocional. Sin embargo, destacan la 

importancia de realizar más estudios sobre está línea. 

De igual forma, Extremera, Duran y Rey (2007) propone que niveles altos de 

inteligencia pueden propiciar menores niveles de agotamiento, percepción del 

estrés, vigor, dedicación y desempeño académico. 

Por su parte, Huaccha (2016) concluyó que existe una relación significativa 

entre la inteligencia emocional y el burnout académico. Por lo tanto, una buena 

capacidad emocional ayuda a enfrentar situaciones demandantes de estrés y 

circunstancias de la vida. 

En este sentido, Masgo (2017) infiere que a menor inteligencia emocional mayor 

presencia de agotamiento físico. 

Para Presa, Martínez y Astorga (2017) a mayor inteligencia emocional los 

alumnos se logran percibir más eficientes en sus estudios, es decir, el uso adecuado 

o de la inteligencia emocional favorece significativamente la formación de los 

estudiantes universitarios. 

A su vez Percy, Castillo, Cerezo Y Fernández (2018) concluyen que la 

inteligencia emocional funciona como factor moderador ante la prevención del 

burnout académico. También, destacan la importancia de elaborar intervenciones 

dentro de las aulas para disminuir la sintomatología de estrés y la prevención de 

burnout académico. 

Por último, Usán, Salavera y Mejías (2020) proponen que a mayor inteligencia 

emocional mayor eficacia académica. También, que hay una relación de 

agotamiento físico/emocional y cinismo (dimensiones del burnout) con menores 

niveles de inteligencia emocional. 

En síntesis, se puede observar muchos autores concuerdan en la relación de la 

inteligencia emocional y el síndrome de burnout. Sin embargo, es importante 
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resaltar que la literatura sobre la relación de las variables es escasa. Por lo que, es 

relevante realizar más investigaciones a fin de clarificar la temática. 

Además, es importante resaltar que en las investigaciones anteriores se 

destaca el factor emocional como una pieza clave para la reducción y prevención 

del burnout académico. Lo cual, puede beneficiar a los alumnos en su proceso 

académico y esto es parte central de la importancia de investigaciones sobre la 

temática. 
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Capítulo III. Metodología de la investigación 

A continuación, se describe la metodología utilizada en esta investigación, así 

como la descripción del proceso que se llevó a cabo para la obtención de los 

resultados. 

3.1 Tipo de investigación, diseño y alcance de la investigación 

La presente investigación pertenece a un enfoque cuantitativo de tipo 

correlacional, no experimental, que acuerdo con García (2017) en la investigación 

cuantitativa se adquieren, describen y aplican conocimientos basados en 

mediciones objetivas, se demuestran las relaciones de causalidad (causa y efecto) 

y se generalizan los resultados, este proceso inicio con un proyecto, continua con 

la recolección de datos, el análisis y la presentación de los resultados. Por otra 

parte, Hernández (2014) refiere que los diseños transeccionales correlacionales 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado, es decir para la presente investigación de tesis se pretendió 

determinar la correlación entre síndrome de burnout académico y la inteligencia 

emocional en estudiantes universitarios. 

Las técnicas que se utilizaron para obtener los resultados son: la escala TMSS-

24 y la escala unidimensional del burnout estudiantil. El tipo de corte de la presente 

investigación es de tipo transversal, según Hernández (2014) los diseños 

transversales son investigaciones que recopilan datos en un momento único, por lo 

que su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación. 

3.2 Muestra de la investigación 

El muestreo de los sujetos fue de tipo no probabilístico intencional, según Rojas 

(2000) menciona que este muestreo se utiliza cuando se requiere tener casos que 

puedan ser “representativos” de la población estudiada, la selección se hace de 

acuerdo con el esquema del trabajo del propio investigador. Por lo cual, la muestra 

para la presente investigación fue compuesta por 42 estudiantes de la licenciatura 
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en psicología de la Universidad Latina Campus Cuernavaca, de ambos sexos los 

cuales se encontraban cursando el semestre agosto-diciembre del 2021. 

Criterios de inclusión: 

1. Participar de manera voluntaria 

2. Saber el objetivo de la investigación 

3. Aceptar el consentimiento informado 

4. Estar cursando el semestre agosto- diciembre 2021 

5. Estar cursando la Licenciatura en psicología escolarizada 

Criterios de exclusión: 

1. No completar las escalas de evaluación seleccionadas 

2. No aceptar el consentimiento informado 

3. No estar cursando el semestre agosto-diciembre 2021 

4. No forme parte de la licenciatura en psicología 

5. Cursar una licenciatura diferente 

3.3 Técnicas e instrumentos de la investigación 

La recolección de datos se realizó con las siguientes escalas: 

La primera es la escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), la cual fue creada 

por Salover, Mayer, Goldman, Turver y Palfai (1995); la versión que se aplicó en el 

presente estudio fue la adaptación realizada por Fernández, Extremera & Ramos 

(2004) en población española, versión reducida y modificada. El TMMS-24 es una 

escala de metaconocimiento emocional, según el Instrumento para la evaluación de 

la salud mental y el desarrollo positivo adolescente (2011), la escala TMMS-24 mide 

las destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones, 

así como nuestra capacidad de regularlas. La escala TMMS-24 es una escala tipo 

Likert, la cual se compone de 24 ítems y se divide en tres dimensiones; los 

resultados de esta escala no se obtienen de manera global, es decir, cada una de 
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las dimensiones tiene una puntuación establecida, las tablas de resultados se distan 

acorde al sexo correspondiente del examinado, como se muestra a continuación: 

Tabla 1.Baremos del TMSS-24 

Fuente: Oliva Delgado, A., Antolín Suárez, L., Pertegal Vega, M. Á., Ríos Bermúdez, M., Parra 

Jiménez, Á., Hernando Gómez, Á., & Reina Flores, M. D. C. (2011). Instrumentos para la evaluación 

de la salud mental y el desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven. 

 

 

ATENCIÓN A LOS 

SENTIMIENTOS 

 

 (Se refiere a la 

percepción de las propias 

emociones) 

HOMBRE MUJER 

Debe mejorar su atención: presta 

poca atención 

>21 

Debe mejorar su atención: 

Presta poca atención 

<24 

Adecuada atención 

22 a 32 

Adecuada percepción 

25 a 35 

Debe mejorar su atención: 

Presta demasiada atención 

>33 

Debe mejorar su atención: 

Presta demasiada atención 

>36 

 

 

CLARIDAD EMOCIONAL 

 

(Evalúa la percepción de 

os propios estados 

emocionales) 

HOMBRE MUJER 

Debe mejorar su claridad 

emocional 

< 25 

Debe mejorar su claridad 

emocional 

< 23 

Adecuada claridad emocional 

26 a 35 

Adecuada claridad emocional 

24 a 34 

Excelente claridad emocional 

>36 

Excelente claridad emocional 

>35 

 

 

 

REPARACIÓN DE 

EMOCIONES 

(Mide la capacidad 

percibida para regular los 

propios estados 

emocionales) 

HOMBRE MUJER 

Debe mejorar su reparación de 

emociones 

< 23 

Debe mejorar su reparación de 

emociones 

< 23 

Adecuada reparación de 

emociones 

24 a 35 

Adecuada reparación de 

emociones 

24 a 34 

Excelente reparación de emociones 

>36 

Excelente reparación de 

emociones 

 >35 
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Según Fernández Berrocal (2004) las propiedades psicométricas del TMMS-24 

muestran una fiabilidad alta (Alpha de Cronbach) para cada dimensión (percepción, 

a=0.90; claridad, a=0.90; regulación a=0.86) y una adecuada fiabilidad test-retest 

adecuada: percepción= 0.60; comprensión= 0.70 y regulación= 0.83. Esta escala es 

auto aplicada y tiene una duración aproximada de 10 minutos, su aplicación puede 

ser de manera individual o colectiva. 

La segunda escala aplicada fue la escala unidimensional de burnout estudiantil 

(EUBE), validada por Arturo Barraza y colaboradores de la Universidad Pedagógica 

de Durango (2008). La finalidad de este instrumento es medir el agotamiento físico, 

emocional y cognitivo de los estudiantes para determinar el nivel de síndrome de 

burnout estudiantil. Esta escala es autoadministrada y su aplicación puede ser de 

manera individual o colectiva, consta de 15 ítems, tiene una duración aproximada 

de 10 minutos, el resultado es arrojado de manera global a modo de porcentaje con 

los siguientes baremos: puntuaciones del 0 al 25% no presentan, del 26% al 50% 

presentan un nivel leve, del 51% al 75% nivel moderado y del 76% al 100% nivel 

profundo, además,  Barraza (2008) reportó que la EUBE tiene 0.86 en Alpha de 

Cronbach y 0.90 en la confiabilidad por mitades según la fórmula de Spearman-

Brown. 

3.4 Análisis de los datos 

Se estimaron los estadísticos descriptivos (porcentajes, medias, modas, 

medianas, desviaciones estándar, mínimos y máximos) de las variables utilizando 

el programa SPSS 25. Cabe resaltar que los porcentajes de las prevalencias de 

burnout e inteligencia emocional se reportaron de acuerdo con la calificación que 

dicta cada manual correspondiente. 

Para determinar las relaciones entre burnout y los componentes de la 

inteligencia emocional se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

adecuado para muestras no normales y de tipo ordinal (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). Se correlacionaron las puntuaciones de la escala unidimensional 

de burnout estudiantil con cada una de las dimensiones de la escala Trait Meta-
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Mood Scale (TMMS-24), para atención a los sentimientos, claridad emocional y 

reparación de emociones (Fernández-Berrocal, Extremera, y Ramos, 2004). 

3.5 Procedimiento de la investigación 

Para la recolección de los datos se solicitó la autorización por correo electrónico 

a la dirección de la escuela de pedagogía y psicología de la Universidad Latina 

Campus Cuernavaca, para acceder a la muestra seleccionada. 

Se aplicó la escala de síndrome de burnout estudiantil (EUBE) y TMMS-24. 

Debido a la situación actual por COVID-19 la forma de aplicación fue por medio de 

un formulario Google. El enlace fue proporcionado a 42 estudiantes de la 

licenciatura de psicología durante sus clases cotidianas, los cuales se encuentran 

cursando el semestre agosto -diciembre del 2021. En todos los casos, se integró un 

consentimiento informado donde se informó que el presente estudio es de carácter 

anónimo, voluntario y con fines de investigación del estudio. 
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Resultados 

En el presente apartado se describen y analizan los resultados obtenidos de las 

pruebas aplicadas sobre la relación del síndrome de burnout académico e 

inteligencia emocional. 

4.1 Resultados sociodemográficos de la muestra 

La muestra se conformó por 42 estudiantes universitarios, de los cuales 10 eran 

hombres que representan el 23.8% y 32 mujeres que representan el 76.2% de la 

muestra seleccionada (tabla 2). 

Tabla 2. Porcentaje de participantes por sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 32 76.2 % 

Masculino 10 23.8% 

Total 42 100 % 

La edad promedio de los participantes fue de 20.9 años y la desviación estándar 

de 1.89 (tabla 3), la edad mínima de fue de 18 años y la máxima de 26 años; la edad 

más reiterativa fue 20 años y menos frecuente fueron 25 y 26 años. 

Tabla 3. Edad de la muestra 

Los participantes se encontraban cursando la licenciatura en psicología, de los 

cuales 45.2% cursaban el tercer semestre, 31% el quinto semestre y 23.8% el 

séptimo semestre (gráfica 1). Como se puede observar, existe un mayor número de 

participantes del tercer semestre de la licenciatura en psicología. 

 

 Media estadística Desviación estándar Participantes 

Edad 20.93 1.892 42 
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Gráfica 1. Distribución por semestre 

 

4.2 Resultados de la escala de inteligencia emocional 

A continuación, se describen los resultados obtenidos de cada una de las 

dimensiones. 

A)  Atención emocional 

Los resultados que se obtuvieron para la dimensión son los siguientes: el 19% 

de los alumnos tienen poca atención hacia sus emociones, es decir, no son 

conscientes y no trabajan las emociones, lo cual puede generar problemas con las  

emociones, funcionamiento social y de salud mental; el 57.1% tienen una adecuada 

atención, por ende, tienen un adecuado funcionamiento social y de salud mental; y 

el 23.8% de los estudiantes muestran demasiada atención hacia sus emociones, 

como consecuencia pueden presentan sintomatología ansiosa y depresión (gráfica 

2). 
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Gráfica 2.Atención emocional 

 

B) Claridad emocional 

Los resultados de la claridad emocional fueron los siguientes: el 38.1% de los 

alumnos deben mejorar su caridad emocional, es decir que posiblemente presenten 

sintomatología relacionada a altos niveles de ansiedad y depresión; el 47.6% de los 

estudiantes presentó una adecuada claridad, por lo tanto, los alumnos tienen un 

adecuado funcionamiento social como salud en general; y el 14.3% tuvo excelente 

claridad, por ende, presentan un adecuado equilibrio a nivel social, mental y salud 

en general (grafica 3). 
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Gráfica 3. Claridad emocional 

 

C) Reparación emocional 

Los resultados obtenidos para la dimensión de reparación emocional fueron los 

siguientes: el 47.6% de los estudiantes tuvo una adecuada reparación emocional, 

por ende, los alumnos logran regular los propios estados emocionales de manera 

adecuada con el fin de regular los estados negativos y prolongar los positivos; el 

38.1% debe mejorar su reparación emocional, es decir, tienen que desarrollar la 

habilidad de regular los estados negativos; y el 14.3% presenta una excelente 

reparación emocional, por ello, logran medir su propia capacidad emocional (grafica 

4). 
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Gráfica 4. Reparación emocional 

 

4.3 Promedio de burnout académico 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en el burnout académico. 

Los resultados de la escala unidimensional de burnout estudiantil (EUBE) 

indicaron que: el 61.9% de los estudiantes presentó burnout académico leve, el 

28.6% moderado y el 9.5% un nivel profundo (tabla 4). 

Tabla 4. Promedio de burnout académico 

Como se observa en la gráfica 5, por los resultados obtenidos se puede afirmar 

que todos los estudiantes presentaron síndrome de burnout académico, sin 

 Frecuencia  Porcentaje  

Leve  26 61.9 % 

Moderado  12 28.6 % 

Profundo  4 9.5 % 
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embargo, es importante resaltar que la mayoría se situó en un nivel leve, en menor 

escala se situaron en un nivel moderado y solo una minoría en un nivel profundo. 

Gráfica 5. Niveles de burnout académico 

 

4.4 Correlación de puntajes 

Se realizó una correlación de las dimensiones de las dos variables, para 

establecer la relación del burnout académico y la inteligencia emocional. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

La dimensión atención a las emociones correlacionó de forma negativa con el 

burnout académico, es decir, a mayor atención a las emociones menor serán los 

efectos del de burnout académico. También, a mayor burnout académico menor 

atención a las emociones (tabla 5). 

De igual forma, la dimensión claridad emocional correlacionó de forma negativa 

con el síndrome de burnout académico, por lo que se entiende que a medida que 
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una aumenta la otra disminuye. Mayor burnout académico menor claridad 

emocional y lo contrario (tabla 5). 

De forma análoga, la dimensión reparación de emociones correlacionó de forma 

negativa con el síndrome de burnout académico, es decir, a valores altos en la 

reparación de emociones se observarán valores bajos de burnout académico (tabla 

5). 

Tabla 5.Correlación de burnout académico 

Rho de Spearman 
Burnout 

estudiantil 

Atención a 
las 

emociones 

Claridad 
emocional 

Reparación 

 

Burnout 
estudiantil 
promedio 

Coeficiente 
de 

correlación 
1.000 -.435** -.506** -.484** 

Sig. 
(bilateral) 

 0.004 0.001 0.001 

Promedio 
de 

atención a 
las 

emociones 

Coeficiente 
de 

correlación 
-.435** 1.000 .611** .472** 

Sig. 
(bilateral) 

0.004  0.000 0.002 

Promedio 
claridad 

emocional 

Coeficiente 
de 

correlación 
-.506** .611** 1.000 .602** 

Sig. 
(bilateral) 

0.001 0.000  0.000 

Promedio 
reparación 

Coeficiente 
de 

correlación 
-.484** .472** .602** 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

0.001 0.002 0.000  
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Gráfica 6.Correlación de puntajes reparación emocional y burnout estudiantil 

 

Gráfica 7.Correlación de puntajes de atención a las emociones y burnout 

estudiantil 
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Gráfica 8. Correlación de puntajes de claridad emocional y burnout estudiantil 
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Discusión y conclusiones 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el síndrome 

de burnout académico y la inteligencia emocional en estudiantes universitarios de 

la licenciatura en psicología de la Universidad Latina Campus Cuernavaca, por lo 

que se identificó el nivel de inteligencia emocional y la prevalencia del nivel de 

burnout académico. 

Los puntajes obtenidos a través de la correlación de Sperman indican que existe 

una correlación negativa de la inteligencia emocional con el nivel de burnout 

académico. En otras palabras, a mayor atención de las emociones menor será el 

síndrome de burnout académico, como, a menor atención a las emociones mayor 

impacto del síndrome. Con esto, se confirma la hipótesis de investigación planteada 

en un inicio. Lo cual concuerda con investigaciones previas que coinciden en la 

relación entre ambas variables. 

En este sentido, Usan, Salavera y Mejías (2020) propusieron que los 

estudiantes con mayor inteligencia emocional tienen eficacia académica y 

rendimiento escolar. También, destacaron la importancia desarrollar en los 

estudiantes la inteligencia emocional con la finalidad de prevenir el burnout 

académico y mejorar el rendimiento escolar. 

Por otro lado, la prevalencia del síndrome de burnout académico en los 

evaluados indicó un burnout académico que va desde un nivel leve hasta moderado 

lo cual afecta la salud de los estudiantes. En este sentido, Rosales & Rosales (2013) 

mencionan que el síndrome de burnout se origina a partir de cansancio emocional, 

cognitivo y físico. Por lo que es importante que se detecte a tiempo con la finalidad 

de evitar afectaciones tanto a nivel académico como personal y así lograr una 

intervención oportuna para en el estudiante universitario. 

Por lo tanto, se podría concluir que la inteligencia emocional debería ser 

considerada en los planes de estudio con la finalidad de proporcionar herramientas 

a los estudiantes para prevenir el burnout académico, debido a que un estudiante 
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universitario afronta las mismas presiones que un trabajador, pero sin 

remuneración. Por ello, se infiere que, al brindar herramientas para el desarrollo de 

la inteligencia emocional, así como, informar sobre los signos tempranos del burnout 

académico se beneficiará a los estudiantes en el ámbito académico en primera 

instancia y en segundo lugar su desarrollo profesional. 

Es importante señalar que, la muestra de la investigación fueron estudiantes de 

la licenciatura en psicología y posiblemente debido a la formación de los estudiantes 

cuenten con conocimiento y manejo de las emociones, es decir, que la muestra 

seleccionada tenga un mejor manejo de las emociones en comparación con otras 

licenciaturas. También, que la forma de aplicación de los instrumentos fue vía 

remota debido a la situación actual debido a la pandemia por COVID-19 lo cual 

puede ser una variable que afecte los resultados. 

Debido a lo expuesto, se recomienda que en futuras investigaciones se amplie 

la muestra tanto en número como en diferentes carreras para comparar resultados 

y tener más datos sobre la relación de las variables. Debido a que actualmente 

existe poca investigación respecto a la temática, también considerar estudios 

experimentales donde se implementen talleres para el desarrollo de herramientas 

emocionales con la finalidad de observar su efecto en el burnout académico. 
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Propuesta 

El presente trabajo enmarca la importancia de la inteligencia emocional durante 

la formación universitaria con el objetivo de brindar al estudiante herramientas para 

solventar situaciones académicas y así prevenir el burnout académico, por ello 

siguiendo la línea de investigación y con base en los resultados expuestos 

anteriormente, se propone lo siguiente: 

1. La integración de la inteligencia emocional dentro de los planes 

académicos, con el fin de proporcionar herramientas para reconocer, 

atender y regular los estados emocionales en los estudiantes 

universitarios. 

2. Efectuar campañas de prevención y autodetección del síndrome de 

burnout académico durante la etapa universitaria. 

3. Suscitar la planificación y la organización de las actividades 

académicas dentro y fuera de la institución para el estudiante 

universitario. 

4. Promover pautas de autocuidado para lograr bienestar biopsicosocial 

en el estudiante universitario. 

5. Procurar el acompañamiento y asesoramiento docente.  

Con las propuestas planteadas anteriormente se pretende que los estudiantes 

reconozcan, atiendan y regulen la inteligencia emocional con el fin de prevenir 

tempranamente el síndrome de burnout académico, y por consiguiente lograr un 

mejor desempeño académico durante su formación universitaria. 
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Anexo No. 1 Solicitud de autorización para aplicación de instrumento 
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Anexo No. 2 Carta de consentimiento informado para los participantes de la 

investigación 

Objetivo: 

Recolectar información sobre el burnout académico e inteligencia emocional para 

un proyecto de investigación en tesis de Licenciatura en Psicología. 

Confidencialidad: 

Los datos que usted proporcione serán confidenciales y únicamente utilizados para 

fines de investigación, académicos y de divulgación científica. 

Participación voluntaria: 

Su participación es totalmente voluntaria y está en su derecho de negarse a 

participar. 

Riesgos/ Beneficios: 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo para la salud. Si durante 

la evaluación tiene alguna duda notifique al investigador. 

Si mis dudas fueron aclaradas, marca la opción correspondiente: 

Si aceptó participar en esta investigación: ______ 

No aceptó participar en esta investigación: ______ 
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