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RESUMEN 

El presente estudio determinó la evidencia de los procesos psicométricos de la 

escala unidimensional de Burnout estudiantil en universitarios de Piura, 

utilizándose una metodología de tipo aplicada, un diseño instrumental, con una 

muestra de 315 personas y a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Los resultados indican una validez contenido través del método de 

criterio de 8 jueces, presentando un acuerdo entre 87.5%, una V. de Aiken entre 

0.9 y 1; la validez convergente- dominio total a través de la correlación de 

Spearman hallando valores de ,959** ,931** y, la validez de constructo basada 

en la estructura interna AFC, obteniéndose un KMO de .95, en la prueba de 

esfericidad de Bartlett 3273,60, cargas factoriales de .47 y .78 y una varianza 

explicada de 60.5 %. También, la confiabilidad compuesta mediante el 

coeficiente de Omega total de .92, en dimensión comportamental de .86 y en la 

dimensión actitudinal de 87. Finalmente, se elaboraron normas percentilares 

según género, la dimensión total y especificas; del 5 al 25 no existe presencia de 

Burnout, del 30 al 50 nivel leve, del 55 al 75 nivel moderado y del 80 al 100 nivel 

profundo. En conclusión, el instrumento presenta adecuadas propiedades 

psicométricas tanto de validez y confiabilidad. 

Palabras claves: Burnout estudiantil, confiabilidad, validez y escala. 
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ABSTRACT 

The present study determined the evidence of the psychometric processes of the 

unidimensional scale of student Burnout in university students of Piura, using an 

applied methodology, an instrumental design, with a sample of 315 people and 

through a non-probabilistic sampling by convenience. The results indicate a 

content validity through the criterion method of 8 judges, presenting an 

agreement between 87.5%, an Aiken's V. between 0.9 and 1; the convergent 

validity - total domain through Spearman's correlation finding values of ,959** 

,931** and, the construct validity based on the internal structure AFC, obtaining 

a KMO of .95, in Bartlett's test of sphericity 3273.60, factor loads of .47 and .78 

and an explained variance of 60.5 %. Finally, percentile norms were elaborated 

according to gender, total and specific dimension; from 5 to 25 there is no 

presence of Burnout, from 30 to 50 mild level, from 55 to 75 moderate level and 

from 80 to 100 deep level. In conclusion, the instrument presents adequate 

psychometric properties in terms of validity and reliability. 

Keywords: Student burnout, reliability, validity and scale. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación universitaria brinda mejores condiciones de vida en el futuro. Sin 

embargo, durante el proceso se pueden experimentar situaciones que influyen 

significativamente en la salud mental de los estudiantes (Barradas et al., 2017). 

En ese sentido, en la actualidad se ha experimentado el confinamiento social por 

Covid-19, que ha afectado el bienestar psicológico y el rendimiento académico 

en universitarios (Lozano et al., 2020); provocando sintomatología de miedo, 

incertidumbre y angustia (Johnson et al., 2020); modificándose la manera 

habitual de relacionarse con los demás, de diversión y de acceso a los servicios 

y existiendo la necesidad significativa de la tecnología para cumplir con las 

actividades académicas (García, 2020).  

De esta manera, los universitarios interactúan con múltiples factores que 

influyen significativamente sobre su rol y desempeño académico, como son la 

alta exigencia en las actividades académicas y preocupación por el rendimiento 

académico (Aguirre et al., 2016); generando malestar emocional y existiendo la 

probabilidad de que no exista una adecuada adaptación a dichos cambios y 

experimentándose un estrés prolongado (Núñez, 2017).  

De este modo, existen universitarios que experimentan niveles de 

agotamiento físico, emocional y cognitivo, como resultado de la interacción con 

circunstancias que se consideran estresantes (Barraza, 2011). Aunque suele 

relacionarse de manera habitual al ámbito laboral, también se puede adaptar al 

ámbito académico; pues, ambos comparten responsabilidades y 

preocupaciones, que, al experimentarse de manera constante, se puede 

evidenciar un estado de desmotivación que impide la emisión de 

comportamientos que son necesarios para lograr objetivos importantes 

(Domínguez et al., 2018). Así mismo, puede precipitar depresión, ansiedad, bajo 

rendimiento académico, menores expectativas de éxito en los estudios e 

intención de abandono de los mismos (Núñez, 2017). 

De hecho, en una revisión sistemática de 34 artículos relacionados al tema de 

Burnout en universitarios, se concluyó que la presencia de agotamiento físico, 

emocional y cognitivo es significativa, observándose que entre el 8% y el 56% 
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de los participantes experimentan esta sintomatología (Loayza et al., 2016). De 

manera semejante, en un estudio en el que se analizaba la transición del ámbito 

universitario al laboral, se identificó que el 56% de los estudiantes presentaban 

mayores niveles de agotamiento durante su último año de estudios (Robins et 

al., 2017).   

Analizando la situación del Perú, se encontró la presencia del Síndrome de 

Burnout en el 44.4 % de estudiantes universitarios que evidencia que el 50 % se 

sienten somnolientos y el 45% presenta problemas para prestar atención durante 

las clases (Vilcahuamán, 2014). Además, se encontró la presencia de niveles 

significativos de agotamiento emocional y dificultades para una eficacia 

académica, en el 7% de los estudiantes de enfermería en un estudio realizado 

en Áncash (Núñez, 2017).  

Haciendo énfasis en Piura, se identificó niveles de estrés académico alto en 

los estudiantes de medicina de una universidad privada (Correa, 2015). También 

se halló que el 86.9 % reportaron un nivel de preocupación acerca del 

rendimiento académico en una intensidad de mediana a alta, en una muestra de 

universitarios de Arequipa, Piura y Lima (Martínez, 2019). En ese sentido, 

Magally Cáceres, psicóloga y docente de la universidad de Piura, refiere que 

existen estudiantes que experimentan dolor de espalda y cuello, mareos, 

somnolencia o insomnio, ansiedad y algunos olvidos (Salazar, 2018).  

Por lo tanto, existe la necesidad de evaluar el constructo psicológico de 

Burnout estudiantil, pues existen universitarios del distrito de Piura que 

presentan ciertos indicadores de este fenómeno psicológico y sintomatología de 

estrés académico. Aunque existen variables moduladoras que permiten a los 

universitarios una adecuada adaptación a las situaciones como el apoyo social 

y de padres; también, existen estudiantes que son más vulnerables a 

experimentar sintomatología de agotamiento físico, cognitivo y emocional 

(Barraza, 2009; Kim et al., 2017). Así mismo, es una problemática que es el foco 

de atención de diversos investigadores y que en diferentes contextos denota su 

presencia. No obstante, no existe un instrumento adaptado para medir la variable 

en el distrito de Piura. Es por eso que se realizó una revisión y se identificó el 

cuestionario Maslach Burnout Inventory, sin embargo, sus propiedades 
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psicométricas reflejan alta variabilidad (Barraza, 2011). También, se encontró el 

cuestionario de Desgaste Ocupacional de Uribe et al., (2007), un instrumento 

que presenta adecuadas evidencias de validez y confiabilidad, pero su uso está 

orientado al ámbito organizacional. Es por eso, que se seleccionó la escala 

unidimensional de Burnout estudiantil de 15 ítems, que fue creada por Barraza 

en el 2009 y tiene una adecuada confiabilidad y validez (Barraza, 2011). 

Analizando la problemática descrita en las primeras líneas del presente 

estudio, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las evidencias psicométricas de la Escala de Burnout estudiantil, 

en universitarios del distrito de Piura? 

A partir de la pregunta planteada, se establecen los siguientes objetivos:  

El objetivo general consiste en determinar las evidencias psicométricas de la 

escala unidimensional de Burnout estudiantil en universitarios del distrito de 

Piura. En cuanto a los objetivos específicos, el primero busca obtener la validez 

de contenido a través del criterio de jueces de la escala unidimensional de 

Burnout estudiantil en universitarios del distrito de Piura. El segundo objetivo, 

pretende hallar la validez convergente dominio total de la escala unidimensional 

de Burnout estudiantil en universitarios del distrito de Piura. El tercero consiste 

en determinar la validez de constructo basada en la estructura interna a través 

del análisis factorial confirmatorio de la escala unidimensional de Burnout 

estudiantil en universitarios del distrito de Piura. El cuarto busca obtener la 

confiabilidad compuesta a través del coeficiente Omega de la escala 

unidimensional de Burnout estudiantil en universitarios del distrito de Piura. El 

quinto objetivo, busca elaborar los baremos percentilares de la escala 

unidimensional de Burnout estudiantil en universitarios del distrito de Piura. 

Además, el presente trabajo de investigación posee un alto nivel de relevancia 

contribuyendo en los siguientes niveles: a nivel teórico, permite la posibilidad de 

analizar y comprender los niveles de Burnout estudiantil desde un modelo 

unidimensional en el ámbito universitario, siendo un espacio en el que existen 

pocos estudios científicos. De hecho, los resultados cumplen la función de ser 

un sustento teórico para explicar los resultados obtenidos en futuras 
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investigaciones. A nivel metodológico, la presente investigación ha sido 

estructurada y ejecutada a través de un conjunto de procesos sistemáticos que 

aumentan la probabilidad de obtener resultados confiables acerca de la validez 

y confiabilidad de la escala para medir el constructo psicológico, siendo un aporte 

significativo para el ámbito de la psicometría y que servirán como antecedentes 

para futuras investigaciones, corroborando o contrastando los resultados. 

Además, a nivel práctico, se brinda una escala valida y confiable para medir el 

Burnout estudiantil en los universitarios del distrito de Piura, permitiendo la 

posibilidad de realizar evaluaciones, diagnósticos objetivos y estructurar 

programas de intervención psicológica eficaces, en bienestar de la población 

objetivo.  También, es relevante a nivel social, pues es un conjunto de 

conocimientos que fomentará la toma de decisiones de manera adecuada de las 

organizaciones e instituciones educativas en beneficio de los estudiantes.  
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II. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se describen las investigaciones que han analizado los 

procesos psicométricos de la escala unidimensional de Burnout estudiantil en 

universitarios: 

A nivel internacional, se encontró a Barraza (2011), quien realizó una 

investigación con una metodología no probabilística con una muestra de 555 

estudiantes de diferentes carreras, de 17 a 29 años. Los resultados indican que 

el instrumento presenta dos subdimensiones, con un KMO de adecuación de la 

muestra de .93, con cargas factoriales entre .36 y .78 y los ítems se correlacionan 

positivamente con una significación de .00 y explican el 53 % de la varianza total. 

Así mismo, una confiabilidad total de .91 a través del coeficiente de Alfa y .89 de 

confiabilidad por mitades. De hecho, la subdimensión indicadores 

comportamentales presentó un nivel confiabilidad de .87 y la subdimensión 

indicadores actitudinales un nivel de confiabilidad de .79. Se concluye que la 

escala presenta adecuados niveles de confiabilidad y validez.  

A nivel nacional se encontró a Pretel (2019), quien llevó a cabo un estudio de 

diseño instrumental con muestra de 505 estudiantes del distrito de Huamachuco 

de ambos sexos. Los resultados indican que el instrumento presenta puntajes 

entre .83 y 1 de validez de contenido a través de la V de Aiken. De igual forma, 

se ejecutó el análisis factorial confirmatorio del modelo unidimensional, hallando 

cargas factoriales mayores a 40, excepto los ítems 8 y 13. Además, se realizó 

una determinación del modelo agrupando los ítems en un solo factor, de 

indicadores comportamentales y actitudinales, hallándose que los ítems 

responden adecuadamente, obteniendo una confiabilidad de .82 a comparación 

del modelo original. 

Así mismo Gómez (2017), realizó un estudio con un diseño instrumental, 

una muestra de 562 universitarios del distrito de Trujillo. Los resultados indicaron 

validez de contenido a través del juicio de expertos con una V de Aiken (> .74). 

También, se obtuvo una validez de constructo a través del análisis factorial 

confirmatorio, obteniéndose buenos índices de ajustes comparativos y absolutos 

y cargas factoriales que oscilan entre .41 y .70, según el modelo teórico de dos 
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factores. De hecho, este modelo obtuvo una confiabilidad de Omega de .81 para 

índices comportamentales y .76 para los índices actitudinales. En conclusión, el 

instrumento presentó un adecuado índice de validez y confiabilidad. 

     A nivel local, no se encontraron investigaciones que hayan analizado los 

procesos psicométricos de la escala. 

     En relación a las bases teóricas, el síndrome de Burnout, se puede definir 

como un estado de fatiga o de frustración que se produce como resultado de una 

forma determinada de interactuar con las situaciones cotidianas (Freudenberger, 

1974), entendiéndose también como un estado de estrés crónico y severo que 

hace referencia a una experiencia que tiene el trabajador frente a las actividades 

de una institución u organización (Caballero y Bresó, 2015). Por lo tanto, es un 

síndrome psicológico que se caracteriza por niveles de agotamiento emocional, 

despersonalización y reducción en la realización personal, que es más probable 

en las personas que trabajan con otras personas (Molina et al., 2018), 

manifestándose conductas agresivas y siendo hostil hacia los demás, que 

generan sentimientos de mala realización personal (Rosales y Rosales, 2013).  

De hecho, es un fenómeno psicosocial que resulta de la relación constante de 

un sujeto y situaciones estresantes que se presenta en el espacio laboral 

(Maslach y Jackson, 1986), percibiendo el estrés durante un tiempo prolongado 

y experimentando un estado de agotamiento crónico y desgaste anímico, que se 

produce por la demanda de las actividades (Uribe, 2007).  

    La sintomatología que caracteriza al síndrome de Burnout, ha logrado que 

durante el transcurso de los años sea de interés de estudio de diversos 

investigadores y profesionales de la salud mental (Domínguez, 2015), aunque la 

variable ha sido asociada al ámbito laboral. Sin embargo, también puede 

evidenciarse en el ámbito estudiantil, pues en ambos existe la presencia de 

preocupaciones, responsabilidades y los horarios pueden ser comparables con 

los de un empleado (Caballero et al., 2015). Así mismo, existen pocos estudios 

acerca de los niveles de Burnout estudiantil (Rosales y Rosales, 2013), porque 

se ha considerado como características propias de las personas que se 
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encuentran realizando actividades solamente relacionadas al ámbito laboral 

(Paz, 2014).  

    No obstante, en la actualidad, se ha observado un mayor interés por estudiar 

y comprender, de esta variable en el ámbito universitario, conceptualizando 

como el deterioro emocional y cognitivo causado por la interacción con 

actividades o responsabilidades académicas que se perciben como estímulos 

estresores (Caballero et al., 2015). De esta manera el Burnout estudiantil es un 

conjunto de respuestas emocionales y cognitivas de manera persistente que 

relacionan con los estudios, experimentándose cansancio, pensamientos de no 

tener un adecuado rendimiento académico y no encontrar un significado a las 

actividades académicas (Matus et al., 2018). Así mismo, se observa conductas 

como el cansancio emocional y manifestaciones de estrés, que se relacionan 

con factores del contexto universitario y social (León, 2013). 

    Analizando los modelos teóricos que pretenden explicar el Burnout estudiantil, 

se encuentra el modelo tridimensional, propuesto por Maslach y Jackson a partir 

de la experiencia obtenida en su trabajo profesional. Este modelo considera que 

este síndrome se explica a través de un constructo tridimensional que se 

compone de tres áreas: agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal. Sin embargo, las investigaciones indican que el Burnout 

estudiantil consiste en la pérdida de la fuente de energía, por lo tanto, se define 

como un estado de fatiga física, emocional y cognitivo que se provoca por la 

interacción prolongada con situaciones estresantes (Barraza, 2011). 

     En ese sentido, realizando un análisis de los resultados de las investigaciones 

y la alta variabilidad del instrumento Maslach Burnout Inventory, que parte del 

modelo tridimensional, se puede mencionar que el modelo que pretende explicar 

de la mejor manera el Burnout estudiantil en el ámbito universitario, es el modelo 

unidimensional (agotamiento). Un modelo que tiene como base los trabajos de 

Pines, Aronson y Kafry (Barraza, 2011). 

     El modelo unidimensional se divide en dos subdimensiones al burnout 

estudiantil. La primera se denomina “indicadores comportamentales” que 

involucra niveles de burnout en un espacio breve de tiempo cuando se interactúa 
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con los estímulos estresores, pero que desaparece cuando se termina la 

interacción. La segunda dimensión se denomina “indicadores actitudinales” que 

se caracteriza por la presencia de niveles de burnout severo durante un intervalo 

de tiempo prolongado como resultado de la interacción constante con estímulos 

estresores (Barraza, 2011). 

    La psicología se ha caracterizado por ser una ciencia que busca la explicación 

de la conducta, siendo relevante identificar cuáles son las variables que se 

asocian con la etiología del Burnout estudiantil. De esta forma, la personalidad 

de los estudiantes que involucra un repertorio conductual aprendido a través de 

la interacción con su entorno e influencia de la genética ( temperamento) 

(Mustafa, 2015), el funcionamiento psicológico previo, el apoyo social, el 

contexto sociofamiliar en el que se desarrollan (Chunming et al., 2017); el 

género, el año de estudio, el tipo de universidad (Cecil et al., 2014); la gestión 

del tiempo, el esfuerzo durante la vida académica y los estilos de aprendizaje 

(Asikainen et al., 2020); el perfil de compromiso con el estudio ineficaz y agotado 

(Salmela y Read, 2017) y las estrategias cognitivas que se caracterizan por la 

presencia de pensamientos de auto culpa y catastróficos de manera repetitiva 

sin hallar soluciones, que aumentan la probabilidad de experimentar un mayor 

grado de agotamiento emocional  ( Domínguez, 2018). 

Por otro lado, existen estudiantes que durante su ingreso a la vida universitaria 

presentan el deseo de ayudar y fomentar un adecuado manejo de las dificultades 

de la vida de las personas que lo requieran. En otras palabras, un conjunto de 

decisiones y de comportamientos influidos por la experiencia y un repertorio 

conductual aprendido. No obstante, durante este proceso se interacciona con las 

exigencias de la vida diaria, académicas y por experiencias significativas 

pasadas, que pueden conllevar al agotamiento y la fatiga por compasión, 

logrando a la larga dificultades para interaccionar de una manera empática y 

asertiva con las personas que buscan ayuda (Beaumont et al., 2015). Cabe 

recalcar que la motivación de ayudar a los demás es una variable que puede 

relacionarse mejor con los estudiantes que tienen una carrera que se relaciona 

a las ciencias de la salud.  
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Es importante también identificar el modo habitual de comportarse de las 

experiencias que muestran la sintomatología de fatiga emocional, cognitiva y 

física. Los estudiantes se encuentran interactuando de manera constante con 

situaciones estresantes, existiendo alta probabilidad de no contar con estrategias 

para un adecuado afrontamiento, emitiendo comportamientos de evitación o de 

escape (Rosales y Rosales, 2013). Es decir, se toma la decisión en relación a 

las consecuencias inmediatas (reducir el malestar) y no analizando las 

consecuencias a largo plazo (afectar el rendimiento académico), siendo 

soluciones ineficaces y no solucionando los problemas (Kroska et al., 2017). Una 

conducta de escape habitual de la experiencia de los estudiantes es el consumo 

de alcohol o el consumo de drogas (Jackson et al., 2016). 

      Por lo tanto, se experimentan ciertas consecuencias significativas, afectando 

la forma en la que una persona se percibe y se valora cuando se interactúa con 

contextos estresantes con un intervalo de tiempo de manera prolongada (Chávez 

y Peralta, 2019). También, es probable que sea una forma de depresión, pues 

las características se asemejan significativamente, existiendo una superposición 

de quemado- depresión (Schonfeld & Bianchi, 2015). En ese sentido, son 

características que indican que se ejerce un efecto fuerte en el rendimiento 

académico y en el compromiso escolar, de manera directa e indirectamente y 

aumentando la probabilidad del abandono de los estudios (Fiorilli et al., 2017).   

    Además, tomando en cuenta las consecuencias a largo plazo, la 

experimentación de la pérdida de recursos, se podría mencionar que son 

predictores significativos del desenvolvimiento en el ámbito laboral en el futuro 

(Robins et al., 2017). También podría existir repercusión a nivel de salud como 

consecuencia de la acumulación de estrés, como los dolores de cabeza, 

enfermedades gastrointestinales y enfermedades alérgicas (León, 2013). 

De este modo, analizando las consecuencias mencionadas anteriormente, es 

importante tomar medidas preventivas, buscando fomentar la autocompasión, es 

decir, ser responsable e identificar el estado emocional de sí mismo, buscando 

conductas de autocuidado para reducir la autocrítica y el agotamiento (Beaumont 

et al., 2015). En ese sentido, la realización de la actividad física es una medida 

que debe tomarse en cuenta en la etapa universitaria (Mustafa, 2015). Así 
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mismo, la inteligencia emocional es un conjunto de comportamientos que consta 

de la empatía, de asertividad, el reconocimiento de las emociones de los demás 

y de sí mismo, que permite un afrontamiento eficaz ante las situaciones que 

generan estrés mejorando el rendimiento académico (Liébana et al., 2017; Fares 

et al., 2016).  

Por esta razón es importante contar con un instrumento de evaluación para 

medir los niveles de Burnout estudiantil. Es por ello que Barraza en el 2011 

muestra evidencias de los procesos psicométricos de una escala que mide la 

variable psicológica de Burnout estudiantil, describiendo que el instrumento de 

medición ha presentado niveles adecuados de confiabilidad y validez, siendo 

propiedades que permitan conocer el grado de precisión, error y estabilidad de 

la medición y el grado en que la teoría apoya las interpretaciones realizadas con 

base de los resultados obtenidos del instrumento de medición (Ventura, 2017). 

A través de una evaluación objetiva, buscando indicadores dentro de las 

clases o fuera de ellas, se pueden identificar a los universitarios que necesitan 

de programas de intervención psicológica inmediata. De hecho, existen datos 

que avalan que la intervención cognitivo conductual fomenta la modificación de 

manera usual de afrontamiento que tiene como consecuencias negativas (Terp 

et al., 2019), obteniéndose mejoras en la autoeficacia, en el compromiso y en el 

rendimiento académico (Bresó et al., 2010). Existen también evidencias de la 

terapia de comportamiento racional emotivo (Ogbuanya et al., 2018), existiendo 

la posibilidad de que la aplicación se realice de manera grupal (Ezenwaji et al., 

2019). 

Si bien es cierto que la psicología proporciona estrategias para modificar la 

manera en la que se interacciona con el medio, pueden existir estigmas y 

experiencias negativas que relacionan con la búsqueda de ayuda, que reducen 

la probabilidad de que los estudiantes universitarios busquen ayuda en los 

profesionales de la salud mental (Dyrbye et al., 2015).  

Por último, analizando la conceptualización propuesta por Barraza en el 2011, 

las variables con la que se relaciona, las consecuencias negativas y las posibles 

formas de tratamiento, se identifica que durante la etapa universitaria se 
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interacciona con diversos factores estresantes y que existen estudiantes que no 

cuentan estrategias de afrontamiento de manera adecuada, siendo importante 

trabajar en los atributos personales de los estudiantes, creando un contexto en 

el que predomine la motivación y optimismo por el estudio, buscando la 

capacidad de adaptación y un mejor rendimiento académico  ( Vizoso et al., 

2019; Boni et al., 2018), pues es una problemática relevante y se refleja en la 

estadística de que es posible de que uno de cada dos estudiantes presenta 

agotamiento (Frajerman et al., 2019).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

  Tipo de investigación: 

     Es de tipo aplicada de corte transversal, pues se busca solucionar 

problemas inmediatos utilizando los conocimientos que proporciona la 

investigación básica en un momento específico (Sánchez et al., 2018). Así 

mismo, es tecnológica, en razón de que a través de procedimientos 

ordenados se busca adaptar un instrumento en un contexto específico, 

siendo relevante para el momento actual (Argumedo et al., 2016). 

  Diseño de investigación: 

     El diseño del estudio es instrumental, siendo una investigación 

enfocada en la construcción o adaptación de un instrumento psicométrico 

válido y confiable (Montero & León, 2002).  

3.2. Variables y operacionalización  

Variable: Burnout estudiantil 

Definición conceptual: Es un estado que se caracteriza por la presencia 

de cansancio corporal, emocional e intelectual, como resultado de la 

interacción con situaciones estresantes en el ámbito académico (Barraza, 

2011). 

Definición operacional: Es un estado que se caracteriza por la presencia 

de cansancio corporal, emocional e intelectual, que se mide a través de 

los puntajes que se obtienen en las subdimensiones comportamentales y 

actitudinales de la escala unidimensional de Burnout estudiantil de 

(Barraza, 2011). 

Dimensiones: Se compone de dos subdimensiones.  
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Indicadores Comportamentales:  

     Se caracteriza por la presencia de Burnout de manera momentánea, que 

desaparece cuando los estudiantes se alejan de los estímulos que se 

consideran estresores (Barraza, 2011). Se mide a través de los ítems: 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 9, 11, 14 y 15. 

 Indicadores Actitudinales:   

     Consiste en la presencia de Burnout de forma severa de manera 

prolongada, que es resultado de la interacción continua con situaciones 

estresantes (Barraza, 2011). Se mide a través de los ítems: 6, 8, 10, 12 y 13. 

Escala de medición: Intervalo 

    Caracterizado por indicar el orden que existe entre las distancias iguales 

de las mediciones de una particularidad de las personas o grupos, partiendo 

de un cero arbitrario (Sánchez et al., 2018). 

3.3. Población, muestra, muestreo. 

       Población  

     Se refiere al total de individuos que comparten particularidades o 

características (Sánchez et al., 2018), que puede delimitarse por criterios de 

inclusión y exclusión para obtener una población con un tamaño menor y 

accesible (Ventura, 2017). 

En la presente investigación la población está constituida por 41, 600 

universitarios de Pregrado de la ciudad de Piura según el dato obtenido de 

la investigación de Duque en el 2020, cuyas características son: alumnos 

entre 16 a 30 años, entre hombres y mujeres pertenecientes a Piura. 
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           Muestra: 

     Es una parte representativa de la población de la que se recogen los 

datos de interés (Fernández y Baptista, 2014). De este modo, a través de 

la siguiente formula se obtuvo un tamaño de muestra de 381 

universitarios. 

 

         Donde: 

Z = nivel de confianza  

p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado. 

q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado 

N = tamaño del universo 

e = error de estimación máximo aceptado 

n = tamaño de la muestra  

Entonces: 

Z 

Z= 

1

1.96 

p 

p= 

5

50% 

q 

q= 

5

50% 

N 

N= 

4

41,600 
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E

e= 

5

5% 

Sin embargo, la investigación se realizó con 315 universitarios, por las 

limitaciones generadas por la pandemia por Covid 19. Así mismo, se 

considera un tamaño de muestra como aceptable, pues, las 

investigaciones psicométricas para evaluar la calidad de un instrumento 

deben obtener una muestra mayor a 200 (MacCallum, 1999, citado en, 

Llaret et al., 2014).  

           Muestreo:  

     El muestreo del presente estudio es de tipo no probabilístico por 

conveniencia; es decir, se seleccionó la muestra a través de la factibilidad, 

proximidad y accesibilidad para el investigador (Otzen y Manterola, 2017). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Evaluación psicométrica 

     Este procedimiento busca recabar información a través de un 

instrumento en una muestra determinada por medio de un conjunto de 

reactivos. Así mismo, se busca realizar inferencias y generalizar las 

evidencias a poblaciones no encuestadas, pero con características 

similares (Sánchez et al., 2018). 

Instrumento 

     El instrumento utilizado para esta investigación es la Escala 

unidimensional del Burnout estudiantil, que fue creada y validada por el 

Doctor: Arturo Barraza y colaboradores (2008) de la Universidad 

Pedagógica de Durango, reportándose un nivel de confiabilidad de .86 en 

alfa de Cronbach y .90 en la confiabilidad por mitades, según la fórmula 

de Spearman - Brown. 
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           Esta escala de tipo likert está conformada por 15 ítems y con cuatro 

alternativas de respuestas, las cuales son: nunca, algunas veces, casi 

siempre y siempre; con indicadores comportamentales y actitudinales. 

Además, se puede aplicar de manera individual o colectiva, con una 

aplicación aproximada de 10 minutos. 

     Para la corrección del instrumento, es necesario que el 70% o más de 

lo ítems deben estar contestados para ser considerados válidos. 

Inmediatamente, las respuestas se reemplazan: Nunca (1), Algunas 

veces (2), casi siempre (3), para siempre (4). Así mismo, se realiza la 

suma de los puntos que se obtuvieron, transformando el puntaje en 

porcentaje a través del procedimiento de la regla de tres simple o por la 

multiplicación de la media por 25. Dicho porcentaje se interpreta según el 

siguiente baremo: en el nivel no presenta con un porcentaje de 0% a 25 

%, en el nivel leve de 26% a 50%, en el nivel moderado con 51% a 75% 

y en nivel profundo de 76% a 100%. 

     Por otra parte, la escala presenta una adecuada evidencia de procesos 

psicométricos de confiabilidad y validez. De hecho, Barraza (2011) en su 

investigación reportó que el instrumento se organizaba de manera 

unidimensional en dos subdimensiones, obteniendo cargas factoriales 

entre .36 y .78 y una confiabilidad general de .91; en la dimensión 

indicadores comportamentales un puntaje de .87 y en la dimensión 

indicadores actitudinales un puntaje de .79. También, se obtuvo una 

confiabilidad de .89 por mitades. Del mismo modo, Pretel (2019) en su 

investigación realizada en Huamachuco dio a conocer que la escala 

presentó valores entre .83 y 1 en la validez de contenido, con cargas 

factoriales de .40 y una confiabilidad general de .82. Finalmente, Gómez 

(2017) en su estudio dio a conocer una validez de contenido mayor a .74, 

una confiabilidad entre .81 y .76 en sus dimensiones.  
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3.5. Procedimientos  

     Se eligió la variable de estudio “Burnout estudiantil” en universitarios 

del distrito de Piura. Para la medición del constructo psicológico, se 

seleccionó la escala de Burnout estudiantil de Barraza (2011). 

Posteriormente, se realizó una revisión bibliográfica donde se analizaron 

trabajos realizados y revistas científicas relacionadas al tema, que 

permitieron realizar la introducción y el marco teórico. También, se 

consultaron libros para describir la metodología del estudio. Se realizará 

contacto con las autoridades de las universidades. Por otra parte, la 

evaluación consistió en la aplicación de la encuesta virtual que 

proporciona Google Drive, compartiendo el enlace a través de las redes 

sociales como el WhatsApp o Facebook; así mismo, los participantes 

observaron un formato en el que se describe el motivo y las características 

de la investigación, fomentando el anonimato absoluto de la prueba y 

recopilando los datos para el estudio estadístico. Finalmente, los datos se 

procesaron a través del programa SPSS; un software estadístico gratuito, 

más usado dentro de las ciencias sociales que permitirá la obtención de 

la validez y confiabilidad de la escala. 

3.6. Método de análisis de datos 

El análisis estadístico se realizará a través de los siguientes métodos: 

     La validez de contenido se determinó a través del método del criterio 

de jueces y utilizándose el método de Aiken, y la correlación de Pearson 

para la validez convergente - dominio total. Además, se determinó la 

validez de constructo basada en la estructura interna con el método de 

análisis factorial confirmatorio. Por otra parte, se obtuvo la confiabilidad 

compuesta a través del método de coeficiente Omega. Finalmente, se 

elaboraron normas percentiles, utilizándose el método de percentiles 

considerando las dimensiones de la escala.  
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3.7. Aspectos éticos 

     Durante la evaluación virtual de la escala se detalló la finalidad de la 

información recaudada, solicitando el consentimiento informado de los 

universitarios, quienes fueron conscientes de su participación en la 

investigación; salvaguardando en todo momento su identidad y la 

confidencialidad de los resultados. Así mismo, se informó de manera 

anticipada, sobre la funcionalidad de la información obtenida y se dio la total 

libertad de decisión para participar en el estudio. De hecho, la investigación 

se planifico de manera coherente y con responsabilidad, diseñando una 

encuesta para lograr que todos los ítems sean contestados, evitando 

cualquier error en el análisis y en la interpretación de los resultados. 

     Por lo tanto, la presente investigación cumple con lo expuesto en el 

capítulo III dirigido a la investigación del código de ética profesional del 

Colegio de psicólogos del Perú (2017). 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 01 

Validez de contenido por criterio de expertos con base a claridad, relevancia y 

coherencia de la Escala unidimensional de Burnout estudiantil en universitarios de 

Piura. 

N
° 

d
e

 

ít
e

m
s
 

                     Claridad   Relevancia     Coherencia  

Total de 

jueces 

% de 

acuerdos 
Sig. (p) I.A 

% de 

acuerdos  
Sig (p) I.A V. Aiken 

1 8 100% 0.004 1 100% 0.004 1 1 

2 8 87.50% 0.035 0.75 87.50% 0.035 0.88 0.96 

3 8 75%  0.88 87.50% 0.035 0.88 0.88 

4 8 87.50% 0.035 0.88 87.50% 0.035 0.88 0.96 

5 8 100% 0.004 1 100% 0.004 1 1 

6 8 100% 0.004 1 100% 0.004 1 1 

7 8 100% 0.004 1 100% 0.004 1 1 

8 8 100% 0.004 1 100% 0.004 1 1 

9 8 100% 0.004 1 100% 0.004 1 1 

10 8 100% 0.004 1 100% 0.004 1 1 

11 8 100% 0.004 1 100% 0.004 1 1 

12 8 100% 0.004 1 100% 0.004 1 0.92 

13 8 100% 0.004 1 100% 0.004 1 1 

14 8 100% 0.004 1 100% 0.004 1 1 

15 8 87.50% 0.035 0.88 87.50% 0.004 1 1 

      
   

Nota: la evaluación de criterios de expertos la realizaron 8 jueces. 

En la tabla 1, la validez de contenido de la escala de Burnout estudiantil se realizó 

mediante el método de Juicio de expertos, con los aportes de 8 jueces, donde el 

instrumento presento un acuerdo entre 87.5% en la mayoría de los ítems en Claridad y 

Relevancia, y una V. de Aiken entre 0.9 y 1. 
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Tabla 02 

Validez convergente dominio total de la escala total de la escala de Burnout 

estudiantil en universitarios del distrito de Piura.  

 

Dimensiones  
Correlación 

de Spearman 

Sig. 

(bilateral) 
N 

N° de 

elementos o 

items  

Comportamental ,959** ,000 315 10 

Actitudinal ,931** ,000 315 05 

 

En la tabla N° 02, se evidencia que en el método de análisis convergente o dominio total 

se obtuvieron correlaciones de Spearman de: ,959** ,931** dichas correlaciones son 

consideradas estadísticamente significativas y positivas. Así mismo, se identifica que la 

dimensión comportamental estuvo constituida por 10 ítems y la dimensión actitudinal 

por 5 ítems. 
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Tabla 03 

Índices de Bondad de ajuste de la escala de Burnout estudiantil en universitarios 

de Piura. 

           Global Comparativo Parsimonioso                 

Modelo χ² df P SRMR RMSEA CFI TLI AIC 

15 ítems 351 89 < .001 .0491 .0797 .919 .905 8280 

Nota: X2 = chi cuadrado, gl= grado de libertad, p=probabilidad, CFI= índice de ajuste 

comparativo, TLI= índice de Taker Lewis, SRMR= la raíz residual estandarizada cuadrática 

media y RMSEA= error de aproximación cuadrático medio. 

En la tabla 3, se indica que un modelo de 2 factores con 15 ítems obtuvo en los índices 

de ajuste global, una razón de verosimilitud X2/gl de 351, un SRMR de .0491 y un 

RMSEA de .0967. En los índices de ajuste comparativo se obtuvo un TLI de .905 y un 

CFI de .919, y en los índices de ajuste parsimonioso se encontró un AIC de 8280. 
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Tabla 04 

 Cargas factoriales del análisis factorial confirmatorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: f1 =primer factor, f2= segundo factor, KMO = medida de adecuación muestral 

Kalser Meyer Olkin 

En la tabla 4, se aprecian 2 factores, que conforman el instrumento. Así mismo, la 

dimensión Actitudinal presenta 5 ítems y la dimensión comportamental 10 ítems, con 

cargas factoriales que oscilan entre .47 y .78, un valor de 3273,60 en la prueba de 

esfericidad de Bartlett y un KMO de .950, como un resultado significativo en la prueba 

de esfericidad de Bartlett. Además, una varianza explicada de 60.5 %. 

 

 

 

      Items 

Factores 

Comportamental                   Actitudinal 

1 .646  

2 .474  

3 .715  

4 .734  

5 .501  

7 .695  

9 .502  

11 .627  

14 .545  

15 .651  

6  .783 

8  .780 

10  .678 

12  .677 

13  .827 

KMO .950 

Varianza Explicada 60.5 % 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

X2 3273,605 

gl 105 

P ,000 
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Tabla 05 

Índices de confiabilidad por Coeficiente Omega de la escala de Burnout estudiantil 

en universitarios del distrito de Piura. 

 

Factores Nº de ítems Coeficiente de Omega 

Comportamental 10 .86 

Actitudinal 5 .87 

Prueba completa 15 .92 

 Nota: coeficiente omega mayor al 0.8 

En la tabla 5, se muestra la confiabilidad obtenida a través del coeficiente Omega, 

hallándose un valor de .92 en la escala total. Además, en la dimensión comportamental, 

se encontró un valor de .86 y en la dimensión actitudinal, se obtuvo un valor .87. 
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Tabla 06 

Normas Percentilares de la escala de Burnout estudiantil en universitarios del 

distrito de Piura. 

PC Total Comportamental Actitudinal Categoría 

100 51 41 20  

95 45 32 15 

Profundo 
90 40 30 14 

85 37 28 13 

80 36 26 13 

75 34 25 12 

Moderado 

70 33 24 11 

65 32 24 10 

60 31 23 10 

55 30 22 9 

50 29 22 8 

Leve 

45 15 11 5 

40 28 22 7 

35 26 21 7 

30 24 20 6 

25 23 19 6 

No presenta 

20 21 17 5 

15 19 16 5 

10 18 14 5 

5 16 12 5 

Media 28.4159 21.5873 8.8889 Media 

Mediana 29.0000 22.0000 8.0000 Mediana 

Desv. 

Desviación 

9.05618 6.38678 3.74043 Desv. 

Desviación 

Mínimo  15.00 11.00 5.00 Mínimo  

Máximo 60.00 44.00 20.00 Máximo 

Nota: aplicado a 315 universitarios de Piura 

En la tabla 6, se muestran las normas percentilares de la escala de Burnout 

estudiantil que fueron obtenidas por dimensión total y dimensiones específicas; es 

decir, los percentiles de los puntajes directos obtenidos a través del instrumento. Por 

lo que se puede decir, que del percentil 5 al 25 no existe la presencia de Burnout, 

del percentil 30 al 50 representa un nivel Leve, del percentil 55 al 75 representa un 

nivel moderado y del percentil 80 al 100 representa un nivel profundo. 
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Tabla 07 

Normas percentilares en hombres universitarios del distrito de Piura. 

PC Total Comportamental Actitudinal Categoría 

100 58 39 20  

95 45 30 16 

Profundo 
90 43 29 15 

85 41 26 15 

80 38 25 14 

75 36 24 13 

Moderado 

70 35 24 12 

65 34 22 12 

60 33 22 11 

55 32 21 10 

50 31 21 10 

Leve 

45 30 20 8 

40 30 20 9 

35 28 19 7 

30 25 18 6 

25 23 17 6 

No presenta 

20 20 14 5 

15 17 12 5 

10 15 10 5 

5 15 10 5 

Media 30.2308 20.4274 9.8034 Media 

Mediana 31.0000 21.0000 10.0000 Mediana 

Desv. 

Desviación 

9.76039 6.20528 4.02629 Desv. 

Desviación 

Mínimo  15.00 10.00 5.00 Mínimo  

Máximo 60.00 40.00 20.00 Máximo 

                    Nota: aplicado a 117 hombres universitarios del distrito de Piura. 

En la tabla 7, se observan las normas percentilares de la escala de Burnout estudiantil 

en mujeres universitarias del distrito de Piura, por dimensión total y dimensiones 

específicas; es decir, los percentiles de los puntajes directos obtenidos a través del 

instrumento. Por lo que se puede decir, que del percentil 5 al 25 no existe la presencia 

de Burnout, del percentil 30 al 50 representa un nivel Leve, del percentil 55 al 75 

representa un nivel moderado y del percentil 80 al 100 representa un nivel profundo. 
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Tabla 08 

Normas percentilares en mujeres universitarias del distrito de Piura. 

PC Total Comportamental Actitudinal Categoría 

100 51 37 18  

95 42 28 15 

Profundo 
90 39 25 14 

85 36 24 13 

80 34 23 12 

75 32 22 11 

Moderado 

70 31 21 10 

65 30 21 9 

60 30 20 9 

55 28 20 8 

50 27 20 7 

Leve 

45 26 19 7 

40 24 18 6 

35 23 17 6 

30 22 16 5 

25 21 15 5 

No presenta 

20 19 14 5 

15 18 12 5 

10 16 11 5 

5 15 10 5 

Media 27.3434 18.9949 8.8889 Media 

Mediana 27.0000 20.0000 8.0000 Mediana 

Desv. 

Desviación 

8.45671 5.50634 3.45894 Desv. 

Desviación 

Mínimo  15.00 10.00 5.00 Mínimo  

Máximo 57.00 37.00 20.00 Máximo 

                    Nota: aplicado a 198 mujeres universitarios del distrito de Piura. 

En la tabla 8, se muestran las normas percentilares de la escala de Burnout 

estudiantil en hombres universitarios del distrito de Piura, que fueron obtenidas por 

dimensión total y dimensiones específicas; es decir, los percentiles de los puntajes 

directos obtenidos a través del instrumento. Por lo que se puede decir, que del 

percentil 5 al 25 no existe la presencia de Burnout, del percentil 30 al 50 representa 

un nivel Leve, del percentil 55 al 75 representa un nivel moderado y del percentil 80 

al 100 representa un nivel profundo. 
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V. DISCUSIÓN  

Durante la educación universitaria se pueden experimentar situaciones que 

influyen significativamente en la salud mental de los estudiantes (Barradas et al., 

2017), observándose fenómenos psicológicos como el Burnout estudiantil a nivel 

actitudinal y comportamental en los universitarios e influyendo de manera 

negativa en el aprendizaje de conductas necesarias relacionadas al ámbito 

profesional y existiendo un bajo rendimiento académico. 

     Por lo tanto, existió el interés de realizar la presente investigación para 

mostrar la evidencia de los procesos psicométricos de la escala de Burnout 

estudiantil en universitarios de Piura, permitiendo medir el constructo 

psicológico. Como objetivo general se buscó determinar las evidencias 

psicométricas de la escala mencionada; de hecho, son requisitos importantes 

para realizar evaluaciones psicológicas objetivas del constructo psicológico 

(Ventura et al., 2017). 

      De este modo, el primer objetivo, consistió en obtener la validez de contenido 

a través del criterio de jueces de la escala unidimensional de Burnout estudiantil, 

en universitarios del distrito de Piura; significando el grado de representación de 

contenido del constructo psicológico que pretende medir el instrumento 

(Sánchez et al., 2018); en otras palabras, es un análisis de personas 

especialistas en el tema con el objetivo de brindar evidencia, opiniones y 

valoraciones acerca de la representación de los ítems acerca del constructo 

psicológico (Escobar y Cuervo, 2008). Los resultados obtenidos a través del 

criterio de 8 jueces, evidencian que, en los componentes de Claridad y 

Relevancia, la mayoría de los ítems presentan puntajes que oscilan entre 87.50 

% y 100%, a excepción del ítem 3 que obtuvo un valor de 75 %; así mismo, en 

el componente de Coherencia se obtuvo puntajes que oscilaron entre .88 y 1 y 

en el índice de acuerdo oscilaron entre .88 y 1. Por lo tanto, los ítems del 

instrumento representan valores aceptables de Claridad, Relevancia y 

Coherencia en su contenido, midiendo lo que realmente se quiere medir y 

facilitando la comprensión del constructo de investigación. Estos resultados se 

asemejan con los obtenidos por Gómez (2017), con una muestra de 562 

universitarios del distrito de Trujillo, evidenciando valores mayores a .74 en la 
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validez de contenido a través de la V de Aiken. Así mismo, Pretel (2019) con 

estudiantes de Huamachuco, demostró valores que oscilaron entre .83 y 1. Por 

lo tanto, la validez de contenido proporciona la certeza de que exista una 

adecuada comprensión de los ítems en diferentes contextos, denotando 

coherencia, relevancia y claridad en la representación de los ítems acerca del 

constructo psicológico que se pretende medir en una muestra representativa de 

una población, por lo que es un proceso importante a tomar en cuenta. De hecho, 

analizando las investigaciones psicométricas en las que se realizaba el mismo 

procedimiento, se refleja que ha demostrado adecuados niveles de contenido. 

     El segundo objetivo, pretendió hallar la validez convergente dominio total de 

la escala unidimensional de Burnout estudiantil en universitarios del distrito de 

Piura. Los resultados obtenidos indicaron la presencia de correlaciones de 

Spearman de: ,959** ,931**, considerándose correlaciones estadísticamente 

significativas y positivas; así mismo, el coeficiente rho de Spearman concuerda 

en valores próximos a 1; indicando una correlación positiva de la medida de la 

fuerza y dirección de la asociación entre las variables clasificadas e 

identificándose que los ítems de la dimensión comportamental constituida por 10 

ítems y la dimensión actitudinal por 5 ítems, corresponden al constructo 

establecido y son unidireccionales, según el modelo teórico de Burnout 

estudiantil que fue propuesto por Barraza (2009). De esta forma, en la presente 

investigación se demostró que los ítems se correlacionaron de manera positiva, 

presentando homogeneidad a la teoría planteada. A diferencia de las 

investigaciones realizadas por Pretel (2019) y Gómez (2017) en el presente 

trabajo de investigación se halló la validez convergente dominio total, siendo un 

procedimiento que proporciona evidencia acerca de la validez de constructo y 

que complementa la evidencia obtenida del análisis factorial confirmatorio. Por 

lo que resulta importante que en futuras investigaciones se hallé la validez 

convergente en relación con otro instrumento que mida el mismo problema 

psicológico. 

    El tercero consistió en determinar la validez de constructo basada en la 

estructura interna a través del análisis factorial confirmatorio de la escala de 

Burnout estudiantil en universitarios del distrito de Piura; que se define por el 

grado en que el instrumento refleja el constructo que se pretende medir (Alarcón, 
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1991). Los resultados indican un KMO de .95, un valor de 3273,60 en la prueba 

de esfericidad de Bartlett con un resultado significativo y hallándose una varianza 

explicada de 60.5 %. Por lo tanto, existe relación entre los ítems y un porcentaje 

significativo en el que se encuentra explicada la teoría de Burnout estudiantil en 

el instrumento. Así mismo, este se organiza en dos factores, Comportamental y 

Actitudinal; con 15 ítems con cargas factoriales que oscilan entre .47 y .78, 

encontrándose en un valor optimo porque superan el .40 (Morata, 2015). 

Además, en los índices de Bondad de ajuste se encuentra que en el Ajuste 

Global un SRMR de .049 y un RMSEA de .0797, en el Ajuste Comparativo se 

observa un CFI de .92 y un TLI de .91 y en el Ajuste Parsimonioso un AIC 8280. 

Cabe mencionar que el TLI y el CFI deben ser mayores a .90, el RMSEA y el 

SRMR menores a .80, para que exista un adecuado ajuste del modelo teórico a 

las características de la población de estudio (Escobedo et al., 2016). En ese 

sentido, la escala de Burnout estudiantil muestra un adecuado nivel de validez 

con cargas factoriales optimas, reflejándose la teoría de Burnout estudiantil de 

Barraza (2008) en el instrumento y adaptándose a las características de la 

población universitaria del distrito de Piura. De manera semejante, Gómez 

(2017) obtuvo un modelo de dos factores que se ajustaba a la población de 

estudio con adecuadas cargas factoriales que se encontraban entre .41 y .70. 

Por el contrario, Pretel (2019) quien en su investigación realizó una 

reespecificación obteniendo un modelo de un factor con cargas factoriales que 

oscilaron entre .43 y .55 con excepción de los ítems 8 y 13 que presentaron 

valores de .32 y .29. De esta forma, los estudios que analizaron diferentes 

criterios que permiten obtener la validez del instrumento confirmaron que la 

teoría propuesta por Barraza (2008), se explica en un porcentaje significativo en 

la escala de Burnout estudiantil y midiendo lo que se pretende medir, aunque 

existe la probabilidad de una reespecificación del modelo en determinados 

contextos.  

      El cuarto objetivo buscó obtener la confiabilidad compuesta a través del 

coeficiente Omega de la escala unidimensional de Burnout estudiantil en 

universitarios del distrito de Piura, definiéndose como el grado de precisión, 

estabilidad y consistencia de las mediciones del instrumento para medir el 

constructo psicológico en situaciones con condiciones parecidas. Los resultados 
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indican una confiabilidad total de .92, en el factor Comportamental se obtuvo un 

puntaje de .82 y en el factor Actitudinal un puntaje de .84; considerándose 

valores aceptables, pues son superiores al .70 (Arias y Oviedo, 2008, citado en 

Ventura y Caycho, 2017). Estos resultados son superiores a los obtenidos por 

Gómez (2017) quien obtuvo una confiabilidad de .81 en el factor comportamental 

y un valor de .76 en el factor actitudinal. Así mismo, Pretel (2019) obtuvo una 

confiabilidad de .82 en su modelo re especificado de un solo factor. Por lo tanto, 

los estudios realizados hasta la actualidad muestran evidencia de que el 

instrumento ha presentado niveles de confiabilidad, siendo un requisito 

indispensable para medir el constructo psicológico de una forma precisa y con 

un grado mínimo de error, y encontrando estabilidad en las puntuaciones de 

futuros análisis psicométricos.  

    El quinto objetivo, fue elaborar los baremos percentilares de la escala de 

Burnout estudiantil en universitarios del distrito de Piura; conceptualizándose 

como la asignación de un valor numérico a las puntuaciones directas permitiendo 

la comparación con un grupo de referencia y ubicando a las personas en una 

categoría (Aragón, 2015). El procedimiento consistió en la obtención de baremos 

generales y por cada factor. Así mismo, se realizaron baremos para hombres 

universitarios y mujeres universitarias, pues se considera que existen variables 

relacionadas al género que aumentan la probabilidad de la ocurrencia de 

conductas de Burnout estudiantil, por lo que la calificación e interpretación es 

diferente. De este modo, el procedimiento consiste en convertir las puntuaciones 

directas a percentiles y estableciendo las categorías que permitirán ubicar un 

nivel que no representa, leve, moderado o profundo de la presencia de burnout 

estudiantil en los universitarios. De este modo, del percentil 5 al 25 no existe la 

presencia de Burnout, del percentil 30 al 50 representa un nivel Leve, del 

percentil 55 al 75 representa un nivel moderado y del percentil 80 al 100 

representa un nivel profundo. De esta manera, el establecimiento de normas 

percentilares de un instrumento con adecuados niveles de confiabilidad y 

validez, permite identificar el nivel, a través de un proceso sistemático, en el que 

se encuentran los universitarios para la toma de decisiones con base a la 

información obtenida.  

     De este modo, en la presente investigación a través un muestreo no 



 

31 
 

probabilístico en el que se obtuvo una muestra de 315 universitarios de las 

universidades de Piura, se determinó que la evidencia de los procesos 

psicométricos indica que la escala de Burnout estudiantil presenta adecuados 

niveles de validez y confiabilidad para medir el constructo psicológico. 

     Finalmente, es importante mencionar y reflexionar acerca de las variables 

actuales generadas por la pandemia por Covid-19, que influyeron en el desarrollo 

del presente estudio a través de la ocurrencia de limitaciones en la selección de 

muestra y el control de respuesta.  
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VI. CONCLUSIONES 

 En la presente investigación se determinó que la escala de Burnout 

estudiantil, presenta adecuados procesos de validez y confiabilidad en una 

muestra de 315 universitarios del distrito de Piura. 

 Se obtuvo una validez de contenido mediante el método de juicio de 8 

expertos, indicando un acuerdo entre 87.5% en la mayoría de los ítems en 

Claridad y Relevancia, y una V. de Aiken entre 0.9 y 1. Por lo que, los ítems 

presentan adecuados niveles de contenido para la medición del Burnout 

estudiantil. 

 Se halló la validez convergente dominio total, identificándose correlaciones 

de Spearman de: ,959** ,931**. De esta forma, existe una correlación 

significativa entre las dimensiones presentando homogeneidad en la 

medición del Burnout estudiantil. 

 Se determinó la validez de constructo basada en la estructurada interna a 

través del análisis factorial confirmatorio, observando que la escala con dos 

dimensiones presenta un KMO de .95, un valor de 3273,60 en la prueba de 

esfericidad de Bartlett, con cargas factoriales que oscilan entre .47 y .78 y 

una varianza explicada de 60.5 %. Por lo tanto, la teoría de Burnout 

estudiantil se explica en un porcentaje significativo en el instrumento y 

presenta adecuados niveles de ajuste en la población de estudio. 

 Se obtuvo una confiabilidad compuesta a través del coeficiente de Omega, 

obteniendo en la dimensión total de .92 y en la dimensión comportamental 

un valor de .86 y en la dimensión actitudinal, se obtuvo un valor .87. En ese 

sentido, los niveles de confiabilidad para la medición del constructo 

psicológico, son aceptables. 

 Se elaboraron baremos percentilares de la escala, considerando la 

dimensión total y por dimensiones específicas y por género. Por lo que se 

puede decir, que del percentil 5 al 25 no existe la presencia de Burnout, del 

percentil 30 al 50 representa un nivel Leve, del percentil 55 al 75 representa 

un nivel moderado y del percentil 80 al 100 representa un nivel profundo. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 Debido a que los procesos psicométricos que se desarrollaron en este 

estudio se remitieron a un análisis estadístico básico, se recomienda que 

en futuras investigaciones se pueda realizar otros procedimientos 

estadísticos como: la validez concurrente y divergente con otros 

instrumentos similares o muy diferentes, confiabilidad test, re test y la 

utilización del paquete estadístico AMOS para el análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio; además, de analizar los índices de ajuste de 

la prueba. Estos procedimientos psicométricos proporcionarían evidencia 

significativa para complementar los resultados que se obtuvieron en la 

presente investigación. 

 Debido a que en esta investigación se encontraron resultados 

satisfactorios acerca de la validez y confiabilidad, se recomienda que las 

Instituciones universitarias tomen en cuenta los datos obtenidos, porque 

son un aporte valioso para la comunidad universitaria, y esto influye en la 

toma de decisiones para el bienestar psicológico de los estudiantes. 

 Considerando, que en este estudio solo se establecieron normas 

percentilares para hombres y mujeres universitarios de Piura, se sugiere 

que en próximas investigaciones realizar baremos que impliquen 

ubicación geográfica, edad, grado de instrucción, etc., lo que permitiría 

obtener una mayor información 
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ANEXOS 

Anexo 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

V     

Variable  

D

Definición 

conceptual 

D 

Definición 

operacional  

 

Dimensiones 

                                 

Indicadores 

I

Escala de 

medición 

B

Burnout 

estudiantil 

Es un estado de 

cansancio 

corporal, 

emocional e 

intelectual, 

producto de la 

interacción con 

situaciones 

estresantes 

(Barraza, 2011). 

Es un estado de 

agotamiento 

físico, emocional y 

cognitivo que se 

mide a través de 

los puntajes 

obtenidos en las 

subdimensiones 

Comportamentale

s y Actitudinales 

de la escala 

unidimensional de 

Burnout 

estudiantil de 

Barraza (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudinal 

C

-Cansancio físico 

cuando se realizan 

las actividades 

académicas.  

-Dificultades de 

concentración ante 

las actividades 

académicas. 

- Tristeza cuando se 

realizan las 

actividades 

académicas. 

 

 

 

-Desinterés para 

asistir a clases. 

- Sensación de 

frustración hacia los 

estudios. 

- Pensamientos de no 

culminar con éxito la 

carrera. 

I

Intervalo 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4 

ESCALA UNIDIMENSIONAL DE BURNOUT ESTUDIANTIL 

 NUCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1. Tener que asistir 

diariamente a clases 

me cansa 

    

2. Mis problemas 

escolares me deprimen 

fácilmente 

    

3. Durante las clases 

me siento somnoliento 

(fuerte deseo de 

dormir) 

    

4. Creo que estudiar 

hace que me sienta 

agotado (a) 

    

5. Cada vez me es más 

difícil concentrarme en 

las clases 

    

6. Me desilusionan mis 

estudios 

    

7. Antes de terminar mi 

horario de clases ya me 

siento cansado 

    

8. No me interesa 

asistir en clases 

    

9. Cada vez me cuesta 

más trabajo ponerle 

atención al maestro 

    

10.  Asistir a las clases 

se me hace aburrido 

    

11. Siento que estudiar 

me está desgastando 

físicamente 

    



 

 
 

12. Cada vez me siento 

más frustrado por ir a la 

Universidad 

    

13. No creo terminar 

con éxito mis estudios 

 

 

 

 

   

14. Siento que tengo 

más problemas para 

recordar lo que estudio 

    

15.  Creo que estudiar 

me está desgastando 

emocionalmente 

    

*ítems adaptados 


