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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar las evidencias de validez y 

confiabilidad de la Escala de Cansancio Emocional (ECE). La investigación fue de tipo 

psicométrico, bajo un diseño instrumental. La muestra estuvo conformada por 400 

universitarios, de ambos sexos con edades comprendidas entre 18 y 34 años, de la 

ciudad de Chimbote. Se realizó la validez de contenido, mediante el criterio de jueces, 

la cual fue adecuada con un valor > .70, siendo aceptable. La validez basada en la 

estructura interna, mediante el análisis factorial confirmatorio, reportó índices de ajuste 

y parámetros adecuados, corroborando su estructura unidimensional (Χ²/gl = 3.42, 

RMSEA = .07, SRMR = .06, CFI = .98 y TLI = .98). Se evidenció consistencia interna, 

mediante el coeficiente Omega (.88). Por último, se demostró la validez convergente 

en relación con el estrés percibido. En conclusión, se determina que la Escala de 

Cansancio Emocional, cuenta con evidencias de validez y confiabilidad adecuadas 

para su uso en estudiantes universitarios. 

 

Palabras clave: Cansancio emocional, estudiantes, validez, confiabilidad. 
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ABSTRACT 

This research aimed to determine the evidence of validity and reliability of the 

Emotional Fatigue Scale (ECE). The research was psychometric, under instrumental 

design. The sample consisted of 400 university students, of both sexes aged between 

18 and 34 years, from the city of Chimbote. Content validity was performed, using the 

criterion of judges, which was appropriate with a value > .70, being acceptable. Validity 

based on internal structure, through confirmatory factor analysis, reported adequate 

adjustment indices and parameters, corroborating its one-dimensional structure (Χ²/gl 

= 3.42, RMSEA = .07, SRMR = .06, CFI = .98 and TLI = .98). Internal consistency was 

evidenced, using the Omega coefficient (.88). Finally, convergent validity was 

demonstrated in relation to perceived stress. In conclusion, it is determined that the 

Emotional Fatigue Scale has evidence of validity and reliability suitable for use in 

university students. 

 

Keywords: Emotional fatigue, students, validity, reliability. 
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I. INTRODUCCIÓN      

La educación superior genera preocupación para el sector salud y educativo, 

desde hace ya varios años, pero incrementó en tiempo de pandemia y posterior a 

ella. Según algunos estudios, los estudiantes de educación superior presentan 

elevados índices de estrés, ansiedad y pensamientos depresivos (Wang et al., 

2020). La adaptación a una vida universitaria puede ser un factor de mucho estrés 

(Estrada et al., 2021), en donde en algunos casos se puede perder la motivación, 

generar sentimientos de inapropiación, experimentar fracasos o frustraciones. 

Algunos estudios, sugieren que son las largas jornadas de aprendizaje las que 

promueven los problemas emocionales en los estudiantes universitarios (De Arco & 

Castillo, 2020). 

En el ámbito internacional, Osorio et al. (2020) condujeron un análisis con la 

intención de exponer los grados y categorías de burnout académico en 

universitarios mexicanos. Encontraron que el 52% presentaba un grado medio, el 

36% un grado bajo y el 12% un grado elevado de este síndrome, indicando que la 

mayoría experimentaba niveles medios y altos. En el contexto nacional tenemos 

una investigación realizada por Estrada (2021) con la finalidad de detallar el 

agotamiento emocional en universitarios de Puerto Maldonado a lo largo de la 

emergencia por el COVID-19. Se obtuvo que, el 39.4% revelaban un nivel superior, 

el 36.5% un nivel moderado y el 24.1% un nivel inferior de dicho padecimiento. 

Si bien existen instrumentos que pueden medir el cansancio emocional, entre 

las cuales se incluyen la Escala unidimensional del Burnout Estudiantil (EUBE), 

Student Burnout Inventory (SBI), Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-

SS) y la Escala de Cansancio Emocional (ECE); no obstante, los tres primeros 

instrumentos cuentan con diferentes dimensiones y su aplicación es un poco más 

extensa debido al número de ítems, mientras que la ECE es unidimensional y de 

manera más abreviada, lo que favorece su aplicación en masa. 
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La Escala de Cansancio Emocional (ECE), fue creada por Ramos et al. 

(2005) y adaptada en Perú por Domínguez (2014), para estimar el cansancio 

emocional en los universitarios como resultado de las exigencias académicas, 

posee propiedades psicométricas apropiadas para continuar con investigaciones de 

validación, respaldando de esta manera su utilidad como herramienta de evaluación 

del cansancio emocional. 

Los docentes locales señalan lo siguiente: “a lo largo de mi experiencia como 

docente he notado un aumento en la desmotivación, irritabilidad y ausentismo entre 

los estudiantes debido a la presión académica, especialmente después de la 

pandemia, a pesar de la reducción de actividades; sin embargo, algunos estudiantes 

muestran optimismo hacia su futuro profesional, lo que los motiva a trabajar hacia 

sus metas, mientras que otros recurren a la técnica de "sólo por hoy" para 

mantenerse en marcha a pesar del cansancio”   (J. Salazar, comunicación personal, 

28 de setiembre de 2023). 

Considerando que, no existen estudios sobre esta problemática en 

estudiantes de la localidad. Por tanto, se señala la relevancia del presente estudio, 

el cual busca responder a la siguiente problemática ¿Cuenta con evidencias 

psicométricas la escala de cansancio emocional en estudiantes universitarios de 

una universidad nacional de Nuevo Chimbote? 

Este estudio se justifica a nivel teórico, al no existir investigaciones similares 

en nuestra localidad sobre las propiedades psicométricas con validez y confiabilidad 

aceptables de la ECE, se congrega la información necesaria basada en trabajos 

previos, así mismo contribuirá a ofrecer nuevos conocimientos sobre el constructo 

de investigación y a su vez coadyuva a la confirmación teórica en la que se basa el 

instrumento. 
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A nivel metodológico, ya que, se pretende obtener un análisis más detallado 

de la variable, teniendo en cuenta los procedimientos, lo que permitirá una 

investigación más precisa y significativa, además, este trabajo puede ser usado 

como antecedente para investigaciones posteriores. 

Y a nivel práctico, se pretende ofrecer una herramienta con garantías 

científicas psicométricas utilizable por expertos en salud en psicología, con los fines 

de evaluar la variable en cuestión. 

Por ello, se propone como objetivo general: Precisar las propiedades 

métricas de la ECE en estudiantes universitarios de Nuevo Chimbote; a partir de 

ello, se desprende estimar 4 fuentes de evidencia: Contenido, estructura, 

confiabilidad y relación con otros tests. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Ramos et al. (2005) crearon una medida de cansancio emocional como 

resultado de los estudios, en estudiantes de la Universidad de León. Participaron 

402 individuos y utilizaron un cuestionario conformado por 10 ítems con índices de 

ajuste adecuado, con medidas de escala Likert del 1 al 5, con una puntuación de 10 

y 50 puntos. Se hallaron los siguientes resultados: Una correlación media adecuada 

en los ítems (cmi) de .33. La correlación ítem - test se localiza entre .43 (ítem 2) y 

.61 (ítem 7). Integrada por 10 ítems, la escala muestra una media (27.45) y 

desviación típica (6.31). Una correlación positiva con neuroticismo (.59) y problemas 

de salud psicológica (.52), y una correlación negativa con autoestima (-.47). Y, 

presenta una consistencia interna adecuada de (α = .83). 

Desposorio et al. (2023) en su investigación determinaron las propiedades 

psicométricas en universitarios de la ciudad de Trujillo, constituido por 307 sujetos. 

Los resultados evidencian validación de contenido con índices adecuados (entre .72 

a 1), índices aceptables en la estructura unifactorial: Χ²/ɡl (2.304), RMSEA (.06), 

SRMR (.37), CFI (.96) y TLI (.95); cargas factoriales adecuadas entre .47 a .83; una 

correlación inversa con autoeficacia académica (Rho = -.125), y una confiabilidad ω 

de McDonald de .89, indicando buena consistencia interna. 

Domínguez et al. (2021) efectuaron un análisis para analizar la invarianza de 

la ECE, participaron 472 estudiantes peruanos, 288 estudiantes colombianos y 362 

estudiantes mexicanos. Se hallaron los siguientes resultados: En primer lugar, se 

comprobó la unidimensionalidad de la ECE. En segundo lugar, la invarianza de este 

modelo fue estudiada por medio de un análisis factorial multigrupo: Perú (RSMEA = 

.124; SRMR = 1.386; CFI = .94; TLI = .59), México (RSMEA = .131; SRMR = 1.323; 

CFI = .94; TLI = .59) y Colombia (RSMEA = .121; SRMR = 1.125; CFI = .94; TLI = 

.59). En tercer lugar, cargas factoriales aceptable > .70. En cuarto lugar, la 

confiabilidad obtenida fue > .90. Demostró buenas evidencias de validez y 

confiabilidad. 
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Díaz & Samanamud (2021) analizaron la ECE en universitarios-Lima 

Metropolitana. Participaron 1049 individuos. Los hallazgos demuestran una 

validación de contenido de .90 por el coeficiente V de Aiken, se halla buena 

consistencia interna (α = .89; ω = .90) y buena estructura del modelo unidimensional 

(Χ²/ɡl = 4.75, RMSEA = .06, SRMR = .03, CFI = .97, TLI = .95). Además, una 

correlación positiva con ansiedad ante exámenes tanto en la primera versión (r = 

.52) como en la segunda (r = .49). Sin embargo, hay que señalar que al re-

especificar el modelo se excluyó el ítem 3. 

Burga & Tuesta (2021) analizaron la ECE en universitarios-Lima 

Metropolitana. Participaron 460 universitarios, se hallaron los datos siguientes: En 

primer lugar, validez de contenido aceptable (1.00). En segundo lugar, los ítems 

evidencian apropiada homogeneidad, comunalidad y discriminación. En tercer 

lugar, adecuada estructura interna: Χ²/ɡl (2.13), RMSEA (.04), SRMR (.05), CFI (.99) 

y TLI (.98). En cuarto lugar, una correlación inversa con compromiso académico (r 

= -.328). Y, en quinto lugar, una confiabilidad aceptable (α = .89; ω = .89). Se 

determina que dicha escala posee evidencias psicométricas óptimas para 

emplearse en estudiantes universitarios. 

Ruíz (2021) analizó la ECE en universitarios de Lima. Participaron 1063 

individuos. Los datos evidencian: aceptables índices de validez de contenido (entre 

.90 y 1); de igual manera, con las normativas de ajuste (Χ²/gl = 5.04, RMSEA = .006, 

SRMR = .013; CFI y TLI = .98; cargas factoriales aceptables (.80 y .92); una 

correlación inversa con percepción de autoeficacia académica (Rho = -.067) y, la 

consistencia interna de (α y ω = .97). 

Moscol & Rentería (2021) analizaron la ECE en universitarios-Piura, 

participaron 649 individuos, los resultados evidencian: En primer lugar, índices de 

ajuste aceptables Chi/df de 5.17, RMSEA = .02, SRMR = .04, CFI y TLI de .99). En 

segundo lugar, correlación positiva con agotamiento emocional = .60 y ansiedad 

frente a exámenes = .70 e inversa con percepción académica = -.37. En tercer lugar, 
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fiabilidad mediante Alfa Ordinal y Omega (.93 y .95). Y, en cuarto lugar, se confirma 

la equidad del instrumento mediante la invarianza. 

De la Cruz & Gonzales (2019) analizaron la ECE en preuniversitarios 

Trujillanos. Participaron 562 personas y se obtuvieron los siguientes hallazgos: En 

primer lugar, evidencia datos admisibles: RMSEA = .06; SRMR = .45; CFI = .92 y 

TLI = .91. En segundo lugar, no se halló relación positiva con ansiedad ante los 

exámenes, en su dimensión preocupación (.02). Y, en tercer lugar, la confiabilidad 

(ω = .76), muestra un valor admisible, garantizando que la escala refiere óptimas 

propiedades psicométricas. 

Fontana (2011) analizó la ECE en estudiantes de la Universidad Adventista 

del Plata. Participaron 161 individuos, empleando dicha escala versión González & 

Landero (2007). Se determinó los siguientes datos: KMO de .88, prueba de 

esfericidad de Barttlet de 568.59, p de 0.000, comprobando la estructura unifactorial, 

y una consistencia interna de (α = .87). 

Domínguez (2013) analizó la ECE en universitarios de Lima, conformados 

por 233 participantes. Se obtuvieron los siguientes datos: En primer lugar, una 

varianza del 43.36% que explica su estructura unidimensional. En segundo lugar, 

cargas factoriales adecuadas entre .51 y .71. En tercer lugar, correlaciones 

significativas con ansiedad-rasgo y depresión-rasgo (.51 y .37, positivas) y 

autoeficacia académica (.37, negativa). Y, en tercer lugar, cuenta con una 

confiabilidad de (α = .85). 

Domínguez (2014) analizó la ECE en una universidad privada, conformada 

por 448 participantes. Se determinó índices Dm elevados: (Χ² = 205.69 gl = 35; 

RSMEA = .10; SRMR = .05; CFI = .89), mediante el índice Dm una correlación 

positiva con ansiedad ante los exámenes (.61), ansiedad-rasgo (.54), depresión-

rasgo (.37), y una correlación negativa con percepción de autoeficacia académica 

(-.34). Y, una fiabilidad de α = .87. 
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González & Landero (2007) efectuaron un análisis relativo a las propiedades 

psicométricas de la ECE en una población mexicana, integrada por 506 estudiantes. 

Se obtuvieron los siguientes datos: Medida de KMO adecuada (.91), prueba de 

esfericidad relevante (Χ² = 2448.14; gl = 45; p = .001), correlación positiva y 

significativa con estrés percibido (Rho = .548), ansiedad social (Rho = .379) y una 

correlación negativa y significativa con autoestima (Rho = -.418), una adecuada 

consistencia interna (α = .90) e índices de ajuste adecuado (Χ² = 276.719 gl = 35; 

χ2/gl = 7.9; RSMEA = .117; SRMR = .07; CFI = .90; TLI = .87). 

Según el Maslach Burnout Inventory (MBI) desarrollado por Maslach & 

Jackson (1981), el cansancio emocional es la dimensión inicial y central del burnout 

en contextos laborales. Se define como la sensación de agotamiento emocional y 

de recursos debido a las demandas laborales, manifestándose como una falta de 

energía física, mental o emocional. Esta condición puede surgir por esfuerzos 

prolongados, carga de trabajo intensa o preocupaciones constantes, y 

frecuentemente resulta en un agotamiento completo debido a la falta de descanso 

adecuado. Además, el cansancio emocional puede afectar negativamente la 

capacidad de manejar el estrés, mantener relaciones efectivas y mantener un alto 

rendimiento en el trabajo. 

Maslach & Leiter (1997) definen el cansancio emocional como parte 

fundamental del síndrome de burnout, caracterizado por una sensación de 

agotamiento emocional y falta de energía debido a la inversión continua en 

interacciones laborales o personales. Este estado puede afectar el bienestar 

emocional, el rendimiento y las relaciones interpersonales, y puede preceder a otras 

dimensiones del burnout, como la despersonalización y la falta de realización 

personal, si no se gestiona adecuadamente. 

Diversos estudios han abordado el tema del cansancio emocional y sus 

repercusiones, especialmente en contextos universitarios y laborales. González & 

Landero (2007) indican que la transición a la vida universitaria implica ajustarse a 

nuevas reglas y responsabilidades, lo que puede generar estrés y sobrecarga 
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académica, manifestada en cansancio emocional y actitudes negativas hacia el 

trabajo académico. Barreto & Salazar (2021) señalan que esto se manifiesta 

físicamente con fatiga, dolor corporal y problemas de sueño, y psicológicamente con 

estrés, angustia y alteraciones del estado de ánimo. 

Por su parte, Moscol & Rentería (2021) enfatizan que, en el sector 

académico, el cansancio emocional afecta a los niveles, físico, emocional y 

cognitivo, y se manifiesta con una baja autoeficacia y actitudes negativas frente a 

las exigencias del entorno universitario. Así mismo, Ortega & López (2003) 

concuerdan en que el cansancio emocional conlleva un deterioro en la motivación y 

sentimientos de fracaso. 

Maslach & Leiter (2016) argumentan que el agotamiento emocional no es 

simplemente una cuestión de carga de trabajo intensa, sino también de la falta de 

recursos y apoyo adecuados dentro de las organizaciones. Proponen que el 

agotamiento emocional surge cuando hay una desconexión entre las demandas 

laborales y los recursos disponibles para manejar esas demandas, lo cual puede 

llevar a sentimientos de desesperanza, cinismo y falta de eficacia en el trabajo. 

El agotamiento emocional es definido como la incapacidad para ofrecer más 

de sí mismo a nivel emocional por causa del continuo enfrentamiento a las 

exigencias laborales (Máynez, et al., 2017), puede generar trastornos mentales y 

físicos como ansiedad, depresión y adicciones (De Arco & Castillo, 2020).  

Por último, el síndrome de burnout afecta tanto a trabajadores como a 

estudiantes, especialmente a los universitarios, que enfrentan intensas jornadas de 

aprendizaje y experimentan niveles elevados de ansiedad, estrés y depresión. Este 

síndrome es reconocido por una condición de agotamiento físico, emocional y 

cognitivo, debido a la exposición persistente a un entorno estresante (Ruvalcaba et 

al., 2017). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Teniendo en cuenta la materia de la investigación y después de 

realizar un análisis de la problemática, se abordó una metodología de tipo 

psicométrico, puesto que, como menciona Alarcón (2008), abarca tanto 

la adaptación como la producción de tests psicológicos que se usarán 

para prever la conducta. 

3.1.2. Diseño de investigación:  

Se consideró el diseño instrumental, enfocado en comprender y 

valorar las propiedades psicométricas de los cuestionarios de medición 

psicológica, según Ato et al. (2013), tanto por los tests como en la 

adaptación de instrumentos para el estudio del comportamiento humano. 

3.2. Variables y operacionalización 

Cansancio emocional. 

• Definición conceptual: Ramos et al. (2005) describen al cansancio o 

agotamiento emocional, como la reacción más relevante en respuesta a 

estímulos estresantes en el medio académico, siendo también la primera 

faceta del síndrome de burnout. 

• Definición operacional: Comprende las respuestas obtenidas por la 

Escala de Cansancio Emocional (ECE), que posee 10 enunciados tipo 

Likert. 

• Indicadores: Unidimensional. 

• Escala de medición: Ordinal, con las siguientes opciones: Raras veces con 

la opción 1, Pocas veces con la opción 2, Algunas con la opción 3, Con 

frecuencia con la opción 4 y Siempre con la opción 5. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población: 

El estudio se realizó en estudiantes de una universidad nacional 

de Nuevo Chimbote, conformada por N = 4000 participantes 

comprendidos entre hombres y mujeres, según el reporte de dicha 

institución (UNS, 2021). 

Como criterios de inclusión, se tendrá en cuenta a los sujetos que 

pertenezcan al sexo masculino y femenino; así mismo, solteros, casados, 

viudos y divorciados, con o sin hijos, y que, pertenezcan a una 

universidad nacional. Y, como criterios de exclusión, se tendrá en cuenta 

a los sujetos que cometan errores en el llenado de la prueba; así como 

borrones y dobles respuestas, y, por último, aquellos que presenten 

problemas mentales que les impida el llenado del cuestionario. 

3.3.2. La muestra: 

Se conformó por n= 400 estudiantes de una universidad nacional 

de Nuevo Chimbote. La elección de este tamaño se sustenta en la 

propuesta mínima de Roco et al. (2021, de 300 participantes a más) quien 

refiere que, para conseguir datos fiables, indistintamente del análisis 

factorial a emplear, se debe tener en cuenta también un grupo de 300 

participantes, y para determinar la fiabilidad de un instrumento es 

necesario contar con un tamaño muestral de 200 y 300 participantes. 

 
Tabla 1 

Perfil demográfico de los estudiantes universitarios 

Variables f % 

Sexo   
Masculino 200 50 
Femenino 200 50 

   

 Min Max 

Edad 18 34 
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3.3.3. Muestreo: 

Se dispuso del muestreo no probabilístico por conveniencia, dado 

que, según Otzen & Manterola (2017) esto facilita elegir los casos más 

accesibles y dispuestos a participar en el estudio, basándose en su 

cercanía y disponibilidad para el investigador. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se implementó la encuesta, ya que en esta investigación se tiene un 

tiempo determinado y se requiere recolectar los datos de una manera rápida y 

precisa, para hacer aplicaciones en masa, es por ese motivo que se optó por 

usar la encuesta como técnica, ya que como mencionan Casas et al. (2003), 

esta técnica permite realizar aplicaciones en masa, implicando métodos 

normalizados de investigación para recabar y examinar datos muestrales 

específicos de una población más extensa, con el fin de indagar, detallar, prever 

y/o demostrar propiedades específicas. 

La Escala de Cansancio Emocional (ECE) creada por Ramos et al. 

(2005) en España, estima el grado de cansancio emocional en los universitarios. 

Consiste en 10 ítems donde los participantes deben responder cómo reaccionan 

frente a situaciones diarias, teniendo en cuenta la siguiente valoración: (1) raras 

veces, (2) pocas veces, (3) algunas veces, (4) con frecuencia y (5) siempre. La 

escala puntúa de 10 y 50 puntos, y es aplicada en un promedio de 10 minutos.  

Además, la presente escala muestra una confiabilidad de α = .83. 

Mediante el análisis de componentes principales para estimar la validez de 

constructo, se identificó un único factor que expone el 40% de la varianza, con 

una homogeneidad de ítems de .33. La media fue de 27.45 y la desviación típica 

de 6.31 (Ramos et al., 2005). 
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En la adaptación peruana realizada por Domínguez (2013), se obtuvo 

una confiabilidad (.85) mediante el alfa ordinal, KMO (.91), validez de constructo 

por medio del estimador de mínimos cuadrados no ponderados de 1 único 

factor, que describe el 43.36% de la varianza y una media de 23.57. Se tomaron 

en cuenta para aplicar este instrumento, algunas mejoras sugeridas en una 

investigación inédita, aún no publicada Alcántara-Obando et al. (2024) en el cual 

se proponen algunas mejoras para la estandarización de los ítems 3, 5, 6, 8 y 

10. 

La Escala de Estrés Percibido (PSS) creada por Cohen et al. (1983) y 

adaptada al español por Remor & Carrobles (2001), es un informe auto aplicado 

que valora el grado de estrés percibido a lo largo del último mes. Se compone 

de 14 ítems, en donde el participante debe responder en base a cinco puntos. 

Para su interpretación es muy importante tener en cuenta lo siguiente: En los 

ítems 1, 2, 3, 8, 11, 12 y 14 la valoración sería (0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 =de 

vez en cuando, 3 = a menudo, 4 = muy a menudo), y en los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 

10 y 13 la valoración sería (4 = nunca, 3 = casi nunca, 2 =de vez en cuando, 1 

= a menudo, 0 = muy a menudo). consistencia interna de α = .83. Así mismo, la 

presente escala cuenta con una consistencia interna de (α = .67), y validez 

predictiva con ansiedad de [R²c=0,42; F=72,983; p=0,000]. 

3.5. Procedimientos 

En primer lugar, se procedió con el permiso correspondiente al autor del 

instrumento para su aplicación. En segundo lugar, se procedió a administrar el 

cuestionario en mención, mediante una prueba piloto, la cual se administró en 

un aula de clases; sin embargo, el resto de las evaluaciones se realizó en las 

terrazas y mesas de estudio de la universidad, de manera colectiva. En tercer 

lugar, teniendo en cuenta los criterios de investigación, se procedió a realizar la 

transferencia de datos. Por último, se efectuaron los procedimientos de 

cuantificación necesarios para el análisis pertinente. 
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3.6. Métodos de análisis de datos 

Se obtuvieron los resultados con base en el programa estadístico JASP 

0.18.3.0. Para la validación de contenido, se consideró la evaluación de 6 

jueces, quienes constataron la claridad, coherencia y relevancia de los ítems. 

Se estimó el AFC para determinar la estructura interna, utilizando los siguientes 

puntos de corte: Chi-Cuadrado sobre grados de libertad (χ²/gl) < 5 (Kline, 2016; 

Hair et al., 1999); Error de Aproximación cuadrático medio (RMSEA) ≤ .08 

(Byrne, 2010); Raíz media estandarizada residual cuadrática (SRMR) < .08 

(Kline, 2016); Índice de ajuste comparativo (CFI) y índice de Tucker-Lewis (TLI) 

> .95 (Ruiz et al., 2010); y cargas factoriales > .30 (Ventura, 2019). 

La consistencia interna y la validez convergente con otras pruebas (PSS), 

se consideraron aceptables cuando los valores se ubicaron entre .70 y .90 

(Campo & Oviedo, 2008) y entre .30 y .50 (Cohen, 1988), respectivamente. 

3.7. Aspectos éticos 

La aceptación del Comité de Ética de Investigación de la Universidad 

César Vallejo, el 16 de abril de 2024, condujo a la ejecución de este proyecto 

de acuerdo con las directrices éticas establecidas por la institución y las 

regulaciones nacionales e internacionales aplicables, permitiendo la continuidad 

en la ejecución de la investigación con base en los siguientes principios éticos: 

el respeto por la capacidad de libertad de los participantes, permite la retirada 

voluntaria sin repercusiones adversas; no maleficencia, se evita cualquier 

procedimiento que pueda causar daño físico o psicológico a los participantes; 

beneficencia, se proporciona un instrumento con validez y fiabilidad para medir 

el cansancio emocional; justicia, se asegura la participación anónima y 

confidencialidad de datos. 
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IV. RESULTADOS 

Tras la revisión del contenido de ítems mediante el juicio de 6 expertos, se destaca 

que el ítem 2 (“Creo que me esfuerzo mucho para lo poco que consigo”) e ítem 3 

(“Me siento sin ánimo, como triste, sin motivo aparente”), estuvieron sujetos a 

cambios por el quinto juez, considerando (“A pesar de que me esfuerzo, las cosas 

no salen como las espero”) para el ítem 2 y (“Constantemente, me siento triste y 

desmotivado”) para el ítem 3, por lo cual se realizó la modificación en términos más 

pertinentes. Se obtuvo un veredicto conjunto con un V de Aiken entre 0.89 y 1.00, 

lo que confirma la claridad, coherencia y relevancia de los ítems, demostrando así 

la validez de contenido de la escala (Escurra, 1988). 

Tabla 2 

Validez de contenido mediante revisión experta 

Ítem VCLARIDAD IC 95% VCOHERENCIA IC 95% VRELEVANCIA IC 95% 

1 0.94 0.74 0.99 0.94 0.74 0.99 0.89 0.67 0.97 

2 0.94 0.74 0.99 0.94 0.74 0.99 0.94 0.74 0.99 

3 0.89 0.67 0.97 0.89 0.67 0.97 0.89 0.67 0.97 

4 1.00 0.82 1.00 1.00 0.82 1.00 0.94 0.74 0.99 

5 1.00 0.82 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 0.82 1.00 

6 1.00 0.82 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 0.82 1.00 

7 1.00 0.82 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 0.82 1.00 

8 1.00 0.82 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 0.82 1.00 

9 0.94 0.74 0.99 0.94 0.74 0.99 0.94 0.74 0.99 

10 1.00 0.82 1.00 1.00 0.82 1.00 0.94 0.74 0.99 

   Nota: V = Coeficiente V de Aiken, IC = Intervalo de confianza 
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Se observan valores promedio de los ítems entre 2.40 (ítem 3) y 3.13 (ítem 8), la 

asimetría entre -0.30 y 0.50 y la curtosis entre -0.88 y -0.41. La asimetría no excede 

el ±1.5, ajustándose a un criterio de distribución libre de sesgo (Marcoulides & 

Schumacker, 2001).  

Tabla 3 

Estadísticas descriptivas de la ECE 

 M DE Min Máx g1 g2 

ece1 3.11 1.13 1 5 -0.12 -0.64 

ece2 2.55 1.09 1 5 0.32 -0.44 

ece3 2.40 1.20 1 5 0.50 -0.72 

ece4 3.11 1.08 1 5 -0.30 -0.41 

ece5 2.54 1.15 1 5 0.21 -0.84 

ece6 2.95 1.06 1 5 -0.05 -0.54 

ece7 2.50 1.09 1 5 0.35 -0.52 

ece8 3.13 1.09 1 5 -0.15 -0.60 

ece9 3.12 1.18 1 5 -0.12 -0.88 

ece10 2.89 1.13 1 5 0.06 -0.75 

Nota: M = Media; DE = Desviación Estándar; g1 = Asimetría; g2 = Curtosis 
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A través del análisis de la estructura interna, se tienen los índices de ajuste 

utilizando el estimador mínimos cuadrados ponderados diagonalizados (DWLS), 

que cumplen con un ajuste aceptable, demostrando que el modelo examinado es 

adecuado (Byrne, 2010; Hair et al., 1999; Kline, 2016; Ruiz et al., 2010). 

 

Tabla 4 

Validez estructural mediante el AFC 

 Χ² gl Χ²/gl RMSEA SRMR CFI TLI 

Cansancio 
emocional 

120.00
2 

35 3.42 .07 .06 .98 .98 
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Se observa que las cargas factoriales se ubican entre .46 y .80, al ser estas mayores 

a .30 se configuran como aceptables (Ventura, 2019). 

 

Tabla 5 

Saturación de ítems en el factor 

 

  
 λ 

ece10 .79 

ece9 .77 

ece8 .65 

ece7 .79 

ece6 .80 

ece5 .65 

ece4 .56 

ece3 .70 

ece2 .46 

ece1 .70 
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Se reporta la consistencia interna de .88, mediante Omega, lo que evidencia la 

confiabilidad de las puntuaciones obtenidas (Campo & Oviedo, 2008). 

Tabla 6 

Consistencia interna de la ECE 

ECE N° de ítems Coeficiente Omega 

Modelo original 10 .88 
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Se evidencia una correlación positiva mediana (r = .40) entre el cansancio emocional 

y el estrés percibido (Cohen, 1988). 

Tabla 7 

Relación con otra variable  

 

 PSS 

 r p IC 95% 

ECE .40 < .001 0.32 0.48 

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (significativa), r = Coeficiente de correlación de Pearson, IC = Intervalo de 

confianza 
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V. DISCUSIÓN 

Se realizó el análisis de validez de contenido, mediante el criterio de seis jueces, 

quienes tras la revisión detallada llegaron a un acuerdo casi en su totalidad. Sin 

embargo, el quinto juez sugirió ciertas modificaciones en el ítem 2 (“Creo que me 

esfuerzo mucho para lo poco que consigo”) por (“A pesar de que me esfuerzo, las 

cosas no salen como las espero”) y el ítem 3 que finalmente se optó por cambiar 

(“Me siento sin ánimo, como triste, sin motivo aparente”) por (“Constantemente, me 

siento triste y desmotivado”). Por otro lado, estos datos se obtuvieron por medio de 

la calculadora V de Aiken (Ventura, 2019) mediante la cual se constató la claridad, 

coherencia y relevancia de los ítems, en concordancia con lo propuesto por Escurra 

(1988), mejorando así la calidad del instrumento.  

Estos resultados coinciden con estudios previos (Burga & Tuesta, 2021; Díaz & 

Samanamud, 2021; Ruiz, 2021; Desposorio et al., 2023), donde el valor de Aiken 

fue aceptable para todos casos, demostrando la idoneidad del instrumento. Es 

importante destacar que algunas de las investigaciones previas exploradas (De la 

Cruz & Gonzales, 2019; Fontana, 2011; González & Landero, 2007; Moscol & 

Rentería, 2021; Ramos et al., 2005) no incluyeron esta validación en sus 

investigaciones. Siendo posible que, identificar y corregir problemas con los ítems, 

como ambigüedad, sesgo o falta de representatividad, no haya sido considerada 

pertinente para los investigadores, debido al conocimiento del tema y de la revisión 

exhaustiva de la literatura correspondiente (DeVellis, 2016; Kline, 2016; Hinkin, 

1995; Lynn, 1986). 

Se evaluó la validez de estructura interna mediante el estimador de mínimos 

cuadrados ponderados diagonalizados (DWLS), el cual permite abordar las 

limitaciones de los métodos que asumen distribuciones normales y mejorar la 

precisión de las estimaciones en el AFC (Maydeu-Olivares & Joe, 2006), obteniendo 

unos índices de ajuste aceptables.  
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Esta metodología concuerda con la utilizada en la investigación de Burga & Tuesta 

(2021) quienes emplearon también el estimador DWLS y corroboraron que el 

modelo inicial de un único factor se adapta adecuadamente. Estos buenos índices 

de ajuste indican que el modelo propuesto, posee la capacidad para medir la 

estructura subyacente que está evaluando; por lo que mide el constructo que se 

espera que mida (Cansancio emocional). 

Los valores de ajuste encontrados, coinciden con distintos trabajos teniendo en 

cuenta los puntos de corte utilizados en la presente investigación (Burga & Tuesta, 

2021; Ruiz, 2021; Desposorio et al., 2023, Moscol & Rentería, 2021), lo cual indica 

que los elementos probatorios y la teoría avalan el análisis de los puntajes de la 

ECE para esta muestra, evidenciando así su validez. Así mismo, se observa una 

coincidencia al revisar el contenido teórico propuesto por Ramos et al. (2005) 

quienes aseveran que el ECE ha sido elaborado con el exclusivo propósito de 

valorar el cansancio emocional en universitarios. 

Con respecto a las cargas factoriales, estas se sitúan dentro del rango adecuado, 

hallándose una representatividad considerable en el sentido que las variables 

observables miden el constructo subyacente (Ventura, 2019), lo cual se evidencia 

igualmente en otras investigaciones (Domínguez, 2013; Burga & Tuesta, 2021; 

Ruiz, 2021; Domínguez et al., 2021; Desposorio et al., 2023).  

Cabe mencionar que la aplicación del AFC reafirmó la existencia de los 10 ítems del 

modelo original, sin embargo, en los trabajos observados hubo autores que optaron 

por eliminar algunos de estos ítems, como por ejemplo el ítem 3; para ajustar 

adecuadamente el Χ² en relación a los grados de libertad (Díaz & Samanamud, 

2021), el ítem 2 y 4; fueron descartados debido a presentar cargas factoriales bajas 

(De la Cruz & Gonzales, 2019). De acuerdo a la teoría revisada, se puede constatar 

que el constructo de cansancio emocional es susceptible de ser medido con 

ausencia de sesgo por 10 reactivos (Ramos et al., 2005). 
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De acuerdo al tercer objetivo, se estimó la fiabilidad a través de la consistencia 

interna, obteniendo un valor de Omega aceptable, acorde a los valores establecidos 

por Campo & Oviedo (2008). Por lo que, el instrumento evaluado posee una 

exactitud óptima a la hora de evaluar la variable en cuestión.  

De la misma forma, se reportaron antecedentes previos donde se empleó el 

coeficiente Omega como medida de confiabilidad (De la Cruz & Gonzáles, 2019; 

Moscol & Rentería, 2021; Desposorio et al., 2023), otros trabajos utilizaron tanto 

Alfa como Omega (Ruiz, 2021; Burga & Tuesta, 2021; Díaz & Samanamud, 2021) y 

en trabajos menos recientes sólo se empleó el Alfa de Cronbach (Domínguez, 2014; 

Fontana, 2011; González & Landero, 2007; Ramos et al., 2005;), todos ellos con 

valores apropiados. 

Cuando se trata de medir la confiabilidad, a pesar de que existen varios métodos 

disponibles, el coeficiente Alfa es mencionado de manera inmediata debido a su 

amplia utilización en investigaciones psicométricas; sin embargo, este presenta 

algunas limitaciones, a comparación del coeficiente Omega el cual trabaja con las 

cargas factoriales, asegurando mayor estabilidad y precisión de los cálculos, 

independientemente del número de ítems involucrados (Ventura & Caycho, 2017). 

En cuanto a la relación con otra variable mediante la correlación de Pearson (con el 

estrés percibido - PSS), se demostró una correlación positiva mediana (Cohen, 

1988), es decir que, cuando el cansancio emocional sufre alguna variación, el estrés 

percibido también lo hace, y para la muestra se presentó en una proporción 

mediana, pero significativa de los participantes. Este resultado coincide con el 

hallazgo realizado por González & Landero (2007), quienes demostraron también 

una correlación positiva y significativa entre cansancio emocional y estrés percibido.  

Esta adaptación de la ECE reporta adecuadas evidencias psicométricas, lo que 

respalda su utilidad en el contexto local. La presente investigación ofrece una 

contribución significativa al examinar un instrumento que identifique el cansancio 

emocional en universitarios de Nuevo Chimbote.  



 

 23 

En cuanto a las restricciones encontradas en el estudio, se observa que, en primer 

lugar, la muestra estudiada no expresa la totalidad de universitarios existentes en 

Nuevo Chimbote, ni se realizó una distribución apropiada en cuanto a las carreras 

profesionales existentes. En segundo lugar, se puede mencionar limitaciones en 

cuanto al tiempo, ya que se cree que con un lapso mayor se hubiera podido alcanzar 

una muestra superior que reporte datos más representativos. 
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VI. CONCLUSIONES 

- La ECE, reveló adecuada validez de contenido, después de haber realizado 

las modificaciones requeridas para elevar el estándar de la escala, por medio 

del juicio de 6 expertos. 

- Se demuestra la presencia de validez estructural. 

- Se comprobó la validez por consistencia interna. 

- Se evidenció una correlación positiva mediana entre el cansancio emocional y 

el estrés percibido. 
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VII. RECOMENDACIONES 

- Se sugiere para futuras investigaciones, explorar otras variables asociadas al 

cansancio emocional, para ver el comportamiento de la variable en relación a 

otros constructos. 

- Se sugiere continuar con el estudio de la variable trabajando con una muestra 

más amplia y diversificada, teniendo en cuenta variadas zonas geográficas. 

- Realizar datos normativos en el contexto local, para favorecer a 

investigaciones dentro del sector salud y educación, para los motivos 

pertinentes. 

- Se sugiere para próximas investigaciones efectuar la invarianza por género, 

edad, año de estudio y carrera profesional, por lo que se podría obtener 

comparaciones más precisas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia. 

 

Título Variable 
Formulación 
De Problema 

Objetivos 
Tipo y Diseño 

De 
Investigación 

Técnicas e 
Instrumentos 

Población, 
Muestra y 
Muestreo 

Evidencias de 

validez y 

confiabilidad 

de la escala de 

cansancio 

emocional 

(ECE) en 

estudiantes 

universitarios 

de Nuevo 

Chimbote, 

2024 

Cansancio 

Emocional 

¿Cuenta con 

evidencias 

psicométricas la 

escala de 

cansancio 

emocional en 

estudiantes 

universitarios de 

una universidad 

nacional de 

Nuevo 

Chimbote? 

Objetivo General: 

Determinar las 

evidencias de 

validez y 

confiabilidad de la 

escala de 

cansancio 

emocional en 

estudiantes 

universitarios de 

Nuevo Chimbote, 

2024.  

 

Objetivos 

Específicos: 

a) Determinar las 

evidencias de 

Tipo y diseño: 

Este estudio es 

de tipo 

instrumental. 

Diseño no 

experimental. 

Técnica: La 

técnica en el 

presente 

estudio es la 

encuesta. 

 

Instrumento: 

Escala de 

Cansancio 

Emocional 

Población: 

4000 

 

Muestra: 350 

estudiantes 

 

Muestreo: No 

probabilístico 

por 

conveniencia 



 

 

validez de 

contenido a través 

del criterio de 

jueces. b) Analizar 

las evidencias de 

validez basada en 

la estructura 

interna mediante el 

AFC. c) Estimar la 

confiabilidad a 

través de la 

consistencia 

interna. d) 

Determinar la 

validez en relación 

con otras pruebas 

(Escala de Estrés 

Percibido – PSS). 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Matriz de Operacionalización. 

 

 

Variable de 
estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Cansancio 

Emocional 

Ramos et al. 

(2005) describen 

al cansancio o 

agotamiento 

emocional, como 

la reacción más 

relevante frente a 

estímulos 

estresantes en el 

medio 

ocupacional, 

siendo también la 

primera faceta del 

síndrome de 

burnout. 

Comprende las 

respuestas 

obtenidas por la 

Escala de 

Cansancio 

Emocional (ECE), 

la cual posee 10 

enunciados tipo 

Likert. 

Se evidencia una 

escala 

unidimensional 

Ítem 1, Ítem 2, 

ítem 3, ítem 4, 

Ítem 4, Ítem 5, 

Ítem 6, Ítem 7, 

Ítem 8, Ítem 9, 

Ítem 10 

Ordinal 

(Likert, 1 - 5) 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos. 

 

 

Ficha Técnica Del Instrumento 

1. Nombre: Escala de Cansancio emocional (ECE). 

2. Autor: Ramos, F., Manga, D., y Morán, C. 

3. Procedencia: Universidad de León – España. 

4. Aplicación: Individual y colectiva. 

5. Ámbito de la aplicación: 18 años en adelante. 

6. Duración: El tiempo de aplicación del cuestionario es de aproximadamente 10 

minutos. 

7. Finalidad: Medir el nivel de cansancio emocional en estudiantes universitarios. 

8. Cantidad de ítems: La presente escala está conformada por 10 ítems 

unidimensionales, con alternativas de respuesta que van del 1 (raras veces) al 5 

(siempre) por cada ítem. 

9. Materiales: Lapiceros, lápices y hojas. 

  



 

 

 

Escala de Cansancio Emocional (ECE) 

Originalmente creada por Ramos et al. (2005) 

Adaptado por Alcántara-Obando et al. (2024) 

Género: ____________       Edad: ___________     Fecha: ____________ 

Instrucciones: 

A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo de pensar, 

sentir y actuar respecto a tus estudios. Lee cada frase y marca con una X alguna de las 

alternativas en la escala del 1 al 5, según te describa mejor en relación con tus emociones y la 

universidad en los últimos 12 meses de tu vida. Recuerda, tienes que elegir solo una de estas 

opciones de respuesta: 1 = Raras veces (RV), 2 = Pocas veces (PV), 3 = Algunas veces (AV), 4 

= Con frecuencia (CF), 5 = Siempre (S). 

N° Preguntas RV PV AV CF S 

1 
Los exámenes y/o tareas me causan 
estrés excesivo. 

     

2 
Creo que me esfuerzo mucho para lo 
poco que consigo. 

     

3 
Me siento sin ánimo, como triste, sin 
motivo aparente. 

     

4 
Hay días que no duermo bien por 
estudiar o hacer tareas. 

     

5 
Tengo dolor de cabeza y otras molestias 
que afectan a mi rendimiento 
académico. 

     

6 
Hay días que me siento más agotado (a) 
y me falta energía para concentrarme. 

     

7 
Me siento emocionalmente agotado (a) 
por mis estudios. 

     

8 
Me siento cansado (a) al final de la 
jornada de estudio. 

     

9 
Hacer tareas y/o estudiar pensando en 
los exámenes me produce estrés. 

     

10 
Me falta tiempo y me siento cansado (a) 
por los estudios. 

     

 

 

  



 

 

 

Ficha Técnica Del Instrumento 

1. Nombre: Escala de Estrés Percibido (PSS). 

2. Autor: Cohen et al. (1983) y adaptada al español por Remor & Carrobles (2001). 

3. Procedencia: Universidad de Oregón – Estados Unidos. 

4. Aplicación: Autoaplicada. 

5. Ámbito de la aplicación: 18 años en adelante. 

6. Duración: El tiempo de aplicación es de aproximadamente 10 minutos. 

7. Finalidad: Medir el estrés percibido en el último mes. 

8. Cantidad de ítems: La presente escala está conformada por 14 ítems 

unidimensionales, con alternativas de respuesta que van del 0 (Nunca) al 4 (Muy 

a menudo) por cada ítem. 

9. Materiales: Lapiceros, lápices y hojas. 

Es importante notar la puntuación para cada respuesta:  

• En los ítems 1, 2, 3, 8, 11, 12 y 14 (0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 =de vez en 

cuando, 3 = a menudo, 4 = muy a menudo).  

• En los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 (4 = nunca, 3 = casi nunca, 2 =de vez en 

cuando, 1 = a menudo, 0 = muy a menudo). 

Se suma el puntaje total de los 14 ítems. La puntuación directa obtenida (que 

va de 0 a 56) indica que a una mayor puntuación corresponde un mayor nivel 

de estrés percibido. Se dice que un nivel de estrés moderado fluctúa entre 

20 y 25, más allá de estos puntajes, el estrés se considera elevado. 

 

 



 

 

Escala de Estrés Percibido (PSS) 

Instrucciones: 

Por favor lea las siguientes preguntas y seleccione una de las opciones, que hace referencia a 

sus sentimientos y pensamientos durante el último mes. Marque el casillero correspondiente al 

enunciado elegido. 

N° Preguntas Nunca 
Casi 

nunca 

De vez 

en 

cuando 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 

1 

En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

estado afectado por algo que ha ocurrido 

inesperadamente? 

     

2 

En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha 

sentido incapaz de controlar las cosas 

importantes en su vida? 

     

3 
En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha 

sentido nervioso o estresado? 
     

4 

En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

manejado con éxito los pequeños problemas 

irritantes de la vida? 

     

5 

En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

sentido que ha afrontado efectivamente los 

cambios importantes que han estado 

ocurriendo en su vida? 

     

6 

En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

estado seguro sobre su capacidad para 

manejar sus problemas personales? 

     

7 
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

sentido que las cosas le van bien? 
     

8 

En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

sentido que no podía afrontar todas las 

cosas que tenía que hacer? 

     

9 
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

podido controlar las dificultades de su vida? 
     

10 
En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha 

sentido que tenía todo bajo control? 
     

11 

En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

estado enfadado porque las cosas que le 

han ocurrido estaban fuera de su control? 

     

12 

En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

pensado sobre las cosas que le quedan por 

hacer? 

     

13 

En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

podido controlar la forma de pasar el 

tiempo? 

     

14 

En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

sentido que las dificultades se acumulan 

tanto que no puede superarlas? 

     



 

 

Anexo 4. Autorización de la universidad para la ejecución del instrumento. 

  



 

 

Anexo 5. Consentimiento Informado. 

 

 

 

Consentimiento Informado 
 

Título de la investigación: Evidencias de validez y confiabilidad de la escala de cansancio 

emocional (ECE) en estudiantes universitarios de Nuevo Chimbote, 2024. 

Investigadora: Vargas Chalán Karla Anaís 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Evidencias de validez y confiabilidad 

de la escala de cansancio emocional (ECE) en estudiantes universitarios de Nuevo 

Chimbote, 2024”, cuyo objetivo es determinar las evidencias de validez y confiabilidad 

de la escala de cansancio emocional en estudiantes universitarios de Nuevo Chimbote, 

2024. Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado de la carrera 

profesional de psicología, de la Universidad César Vallejo del campus Chimbote, 

aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la 

Universidad Nacional del Santa. 

El propósito de la aplicación de este instrumento, se debe a que, se ha observado que 

los estudiantes universitarios han empezado a mostrar desmotivación, baja tolerancia a 

la frustración, ausentismo por la presión por las actividades académicas, entre otros. Es 

así que, esta escala contribuirá en la obtención de una medida confiable y válida del 

cansancio emocional en esta población, permitiendo establecer herramientas adecuadas 

para el manejo adecuado de emociones de estos estudiantes, posibilitando el desarrollo 

e integración en sus estudios. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y 

algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Evidencias de validez y 

confiabilidad de la escala de cansancio emocional (ECE) en estudiantes 

universitarios de Nuevo Chimbote, 2024”. 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos y se 

realizará en los ambientes de la institución. Las respuestas al cuestionario o guía 

de entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, 

serán anónimas. 

* Obligatorio a partir de los 18 años 



 

 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar 

puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 

participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la Investigadora Vargas 

Chalán Karla Anaís, con email: kvargasch21@gmail.com y Docente asesor Alcántara 

Obando Marlo con email:  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kvargasch21@gmail.com


 

 

Anexo 6. Autorización del uso del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Reporte de similitud del programa Turnitin. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 8. Evaluación por juicio de expertos 
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Anexo 9. Informe del Comité de Ética en Investigación. 

 

 

 




