
European Public & Social Innovation Review 

ISSN 2529-9824 

Artículo de Investigación 

El síndrome de burnyng y su impacto en el 
bienestar emocional en universitarios 
chilenos 

The burnyng syndrome and its impact on emotional 
well-being in Chilean university students 

Daniel Serey Araneda1: Universidad San Sebastián. Chile 

daniel.serey@uss.cl 
Patricia Zúñiga Rocamora: Universidad Central de Chile. Chile 

patricia.zuniga@ucentral.cl 

Fecha de Recepción: 20/07/2024 

Fecha de Aceptación: 09/11/2025 

Fecha de Publicación: 14/11/2024 

Cómo citar el artículo
Serey, D. y Zúñiga, P. (2024). El síndrome de burnyng y su impacto en el bienestar emocional 
en universitarios chilenos [The burnyng syndrome and its impact on emotional well-being in 
Chilean university students]. European Public & Social Innovation Review, 9, 1-19. 
https://doi.org/10.31637/epsir-2024-1665 

Resumen: 
Introducción: El estudio evaluó la incidencia del síndrome de burnyng y su relación con las 
habilidades emocionales en estudiantes chilenos de primer año de Pedagogía, utilizando 
autopercepciones como método. Metodología: Se aplicaron dos escalas a una muestra de 171 
estudiantes seleccionados intencionalmente de diversas regiones de Chile. La primera escala, 
basada en 54 ítems distribuidos en nueve categorías, evaluó el síndrome de burnyng, 
destacando altos niveles de agotamiento emocional y falta de realización personal entre los 
participantes. La segunda escala, compuesta por 48 ítems en ocho categorías, midió 
habilidades emocionales, encontrando que la empatía y la regulación emocionales 
interpersonal fueron las más destacadas. Resultados: Los resultados subrayaron que el 92.94% 
de los participantes fueron mujeres, sugiriendo una posible disparidad de género en la 
prevalencia del síndrome del burnyng. Además, se identificaron correlaciones significativas 
entre la percepción del entorno universitario y el reconocimiento de emociones propias. El 
análisis factorial confirmatorio validó las relaciones entre los ítems y las dimensiones medidas, 
aunque señaló áreas de mejora para el modelo de evaluación. Conclusiones: En conclusión, el 
estudio destacó la alta prevalencia de agotamiento emocional y la necesidad de intervenciones 
específicas para apoyar la salud emocional de estudiantes universitarios chilenos. 
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Abstract:  
Introduction: The study assessed the incidence of burnyng syndrome and its relationship with 
emotional skills among first-year Chilean Pedagogy students, using self-perceptions as the 
method. Methodology: Two scales were administered to a purposefully selected sample of 
171 students from various regions of Chile. The first scale, based on 54 items across nine 
categories, evaluated burnyng syndrome, highlighting high levels of emotional exhaustion 
and lack of personal accomplishment among participants. The second scale, comprising 48 
items across eight categories, measured emotional skills, revealing empathy and interpersonal 
emotional regulation as most prominent. Results: Results underscored that 92.94% of 
participants were women, suggesting a potential gender disparity in burnyng syndrome 
prevalence. Additionally, significant correlations were found between university environment 
perception and recognition of one's own emotions. Confirmatory factor analysis validated 
relationships between items and measured dimensions, while indicating areas for 
improvement in the evaluation model. Conclusions: In conclusion, the study emphasized the 
high prevalence of emotional exhaustion and the necessity for specific interventions to support 
emotional health among Chilean university students. 
 
Keywords: burnyng syndrome; Chilean students; Pedagogy; self-perceptions; scales; 
emotional skills; gender; interventions. 

 

1. Introducción 
 
Los centennials universitarios son personas que nacieron entre 1996 y 2006, aproximadamente; 
son jóvenes adictos a las redes sociales (Cristancho-Triana et al., 2022); y sujetos que nacieron 
con el avance tecnológico y uso natural de los dispositivos tecnológicos, caracterización que 
ha sido utilizado en numerosas investigaciones. Este colectivo, entre los 18 y 24 años, pertenece 
a una generación que hoy es mayoritaria en las universidades y está conformado por sujetos 
con un discurso muy pronunciado en sus derechos, no así en sus deberes, que genera sorpresas 
y roces generacionales con los docentes (Zavala-Villalón y Frías, 2018). Para que se constituya 
un grupo como una generación determinada (personas nacidas en un periodo concreto) sus 
miembros deben tener un conjunto de vivencias históricas participadas y de carácter 
macrosocial, lo cual marca principios compartidos de un conjunto de valores comunes. Son las 
vivencias comunes -y no los rangos de edad- lo que determina una generación en particular 
(Serey y Zuñiga, 2019). En concreto, se hace referencia a individuos de un grupo de edad que 
comparte a lo largo de su historia un conjunto de experiencias formativas, los cuales 
proporcionan una imagen colectiva que los distingue de sus antecesores (Chirinos, 2009) y 
poseen un mismo conjunto de valores, percepciones y modos de acercarse y observar la 
realidad (Ibáñez et al., 2008).  
 
Para Muguerza y Gonzales-Garcí (2022), desde el punto de vista sociológico, los centennials 
son una generación política, dado que se enmarcan en un hito de la historia contemporánea 
de identidades colectivas heterogéneas. Se define a una generación con eventos macros, 
propios de la política, la ciencia, la economía, la filosofía, que afecta directamente a individuos, 
y en sus peculiaridades, tales como sus hábitos, costumbres, creencias (Aliaga et al., 2021).  
 
Cardona-Giraldo et al. (2020) plantean que, al igual que otras generaciones, las fechas exactas 
de inicio y fin de esta generación varían. Los llamados centennials son habitantes del mundo 
digital, se destacan por considerar que el mundo real y el mundo virtual son dos caras de la 
misma moneda (Cardona-Giraldo et al., 2020). Estos jóvenes se caracterizan por su 
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inseguridad, siendo su principal entretenimiento la de su teléfono celular, y han establecido 
una nueva dinámica en el aula (Aguilar, 2022). Para Pareja et al. (2021), se han beneficiado de 
la focalización de políticas de mayor cobertura en educación superior para grupos de jóvenes 
más vulnerables. 
 
El aumento de matrículas universitarias de jóvenes ha inducido que el escenario cambie, no 
solo por el incremento de la matrícula, sino también por la conformación de esta, 
principalmente en el ingreso de estudiantes más vulnerables (Barrientos-Oradini y Araya-
Castillo, 2018). Sin embargo, Améstica at al. (2014) plantean tener moderación respecto de una 
auténtica interpretación en el aumento de matrícula en el sistema universitario, porque 
también existe un aumento en su deserción.  
 
1.1. Generación universitaria 

La generación universitaria, que hoy se encuentra mayoritariamente en las instituciones de 
educación superior, se caracteriza por estar desmotivada y tener poco apego al esfuerzo. 
Asimismo, su forma de comunicarse con los adultos es de simetría. También se distingue por 
una falta de presiones sociales que ha generado una manera distinta de enfrentar la vida y su 
responsabilidad como estudiantes (González et al., 2021). Para sus miembros, los hitos que 
caracterizaban el ciclo vital de la adolescencia estudiantil universitaria se han prolongado y 
adelantado; las relaciones afectivas amorosas comienzan a una edad más temprana y se 
prolongan por más tiempo (Silvestre y Cruz, 2016). Esto ha llevado a que su desarrollo 
psicosocial no sea lineal. Son consumidores de las modas tecnológicas que inundan el mercado 
e impresionables ante las opiniones de sus pares, lo que ha dado lugar a la progresiva aparición 
de particularidades de socialización, como el maltrato y el bullying (Serey y Zuñiga, 2019). 

Estos nuevos estudiantes son más prácticos que la generación de sus padres; no tienen 
paciencia para lo irrelevante y se sienten fácilmente abrumados (Daros, 2022). Si la información 
no está rápidamente al alcance de la mano, no les interesa. Además, se les describe como 
malcriados, egoístas, impacientes y con dificultades para adaptarse a los cambios, 
especialmente aquellos que se describen como estudiantes vulnerables en las instituciones 
universitarias. Estos estudiantes representan grandes retos y reflejan lo poco receptivos que 
pueden ser hacia el aprendizaje (Serey y Zuñiga, 2019). Otro factor importante en esta 
caracterización tiene que ver con el rol que han jugado los padres para esta generación; 
siempre han estado presentes para ellos, construyendo su futuro junto con ellos, lo que les ha 
permitido tener mejores oportunidades de estudio (Madero, 2019). 
 
Para Blanco et al. (2018), el sistema educativo tradicional existente venía modificando sus 
culturas inmovilizadas propias del siglo XX. Dos grandes cambios marcaron este camino: el 
primero, relacionado con el aumento de la oferta universitaria y la creación de instituciones 
universitarias particulares; y el segundo, un aumento sostenido de la matrícula en estas 
instituciones. Estas instituciones se acogieron a la gratuidad a través de programas de becas 
que permitieron a estudiantes vulnerables con capacidades matricularse en cualquier 
institución con al menos tres años de acreditación. Esto provocó un cambio en el escenario, ya 
que no solo aumentó la matrícula, sino también el ingreso de grupos socioeconómicos 
vulnerables, en muchos casos, con serias carencias de competencias socioemocionales 
(Améstica et al., 2014). 
 
Barrientos-Oradini y Araya-Castillo (2018) plantean que se debe tener cautela respecto a la 
interpretación positiva del aumento en las tasas de matrícula en el sistema de educación 
superior, ya que también se observa un fuerte incremento en las tasas de deserción y síntomas 
del síndrome de burnyng, situación que se agudizó durante la pandemia (Castillo, 2021). El 



4 
 

síndrome de burnyng es una afección poco estudiada, especialmente en el contexto de la 
pandemia y sus efectos en la población universitaria. Esto genera un interés particular en 
conocer más sobre ella, especialmente en cuanto a las dimensiones que puede abarcar y sus 
consecuencias para los estudiantes universitarios afectados. 
 
1.2. Síndrome de burnyng 

El síndrome de burnyng se establece como un cansancio emocional y físico que genera un 
desgaste mental hacia las actividades académicas, acompañado de la falta de motivación y 
pérdida de confianza en las propias capacidades. Esta situación incluye un conjunto de signos 
y síntomas que pueden afectar el desempeño académico (García-Flores et al., 2018). El 
escenario originado por la pandemia cambió la forma en que los jóvenes trabajan, socializan y 
disfrutan de la vida académica, así como la manera de relacionarse con las exigencias actuales 
de la formación profesional (Cardona-Giraldo et al., 2020). 

Para Ordorika (2020), esto se complicó mucho más después de la pandemia, debido al elevado 
número de estudiantes que se vieron perjudicados al no contar con elementos básicos para una 
clase online, así como la falta de preparación de los estudiantes para enfrentar las exigencias 
académicas (Valdivia, 2020). Estas características ya existían antes del COVID-19, ya que había 
evidencia de que los estudiantes universitarios centennials son un grupo vulnerable a los 
trastornos de salud mental. 

Margozzini y Passi (2018) plantean que los universitarios chilenos evidenciaban una 
prevalencia de síntomas de depresión que equivalía al 15% de la población universitaria, 
sumados a altos niveles de estrés, ansiedad, abuso de sustancias y trastornos alimenticios 
(Baader et al., 2014; Jerez-Mendoza y Oyarzo-Baría, 2015; Morales et al., 2011; Rossi et al., 2019). 
Esto se incrementa al revisar la encuesta de caracterización de estudiantes chilenos de 
educación superior (2020), que estableció que más del 65% de los jóvenes manifestó haber 
tenido problemas emocionales relacionados con la continuidad de sus estudios (Morán et al., 
2020). Estos resultados son muy similares a otros países, donde la prevalencia anual de 
problemas de salud mental en estudiantes de educación superior es del 31%, siendo los 
trastornos depresivos (18,5%) y de ansiedad generalizada (16,7%) los más frecuentes 
(Auerbach et al., 2018). 

García-Muñoz y Trujillo-Camacho (2022) encontraron niveles superiores de ansiedad en 
estudiantes universitarios masculinos, mientras que en estudiantes universitarias femeninas 
de 19 años o más, los niveles eran ligeramente más bajos. Esto es ratificado por González-
Jaimes et al. (2020), quienes encontraron síntomas de estrés moderado a severo (31,92%) y 
síntomas depresivos (4,9%) durante la pandemia, especialmente en los estudiantes más 
jóvenes (18-25 años). Según la Organización Mundial de la Salud (2018), las enfermedades de 
depresión, ansiedad y suicidio constituyen una epidemia silenciosa que ha afectado a las 
Américas mucho antes del COVID-19, donde un 20% de los adolescentes presentan trastornos 
mentales, y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años (Instituto 
Nacional de Salud Mental, 2018). 

Aunque existen estudios que confirman la validación del instrumento en el contexto chileno 
sobre niveles de agotamiento emocional, despersonalización o realización personal por 
separado, no existen estudios que lo utilicen como indicador de la existencia del síndrome de 
burnyng en universitarios. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar la 
incidencia del síndrome de burnyng y su correlación con las habilidades emocionales en 
estudiantes centennials chilenos de primer año de carreras de Educación, a través del análisis 
de sus autopercepciones. 
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2. Metodología 
 
Este estudio se centró en una investigación de naturaleza empírico-teórica con un enfoque 
exploratorio-descriptivo, diseñado para explorar y describir un fenómeno poco investigado 
previamente. En particular, se analiza el síndrome de burnyng y su relación con las habilidades 
emocionales en estudiantes universitarios chilenos de primer año (Hernández et al., 2014). Este 
enfoque permite no solo entender mejor la naturaleza y prevalencia de este síndrome en dicho 
grupo, sino también establecer una base sólida para futuras investigaciones en este campo 
(Hernández, 2018). 
 
La muestra estuvo compuesta por estudiantes universitarios chilenos de primer año en 
carreras de Educación, seleccionados intencionalmente para garantizar representatividad 
regional y diversidad. Se empleó un muestreo no probabilístico dirigido con una potencia 
estadística estimada de 171 sujetos durante el año 2024. Para validar los instrumentos de 
medición utilizados, se siguió un riguroso proceso que incluyó un análisis cualitativo del 
constructo; creación de ítems basados en resultados de grupos focales; juicio de expertos en 
psicometría; y habilidades emocionales, así como pruebas piloto y ajustes posteriores según 
los resultados obtenidos (Serey et al., 2024). Finalmente, se desarrollaron dos escalas 
definitivas; una para medir el síndrome de burnyng y otra para medir las habilidades 
emocionales, con un total de 54 y 48 ítems/reactivos, respectivamente, tras un proceso de 
validación riguroso (Serey et al., 2024). La validación se centró en asegurar la estructura 
dimensional del constructo, explorando las interrelaciones entre los ítems mediante análisis 
estadísticos avanzados con software especializado: IBM SPSS Statistics 29 e IBM SPSS Amos 
29. 
 
Además, se utilizó una base de datos secundaria para explorar las relaciones entre variables 
independientes (como identidad de género, edad, nivel de estudios, universidad, residencia y 
carrera) y variables dependientes (tales como las dimensiones del síndrome de burnyng y las 
habilidades emocionales auto-reportadas). 
 
Para llevar a cabo el procedimiento se celebró una reunión con directivos de instituciones 
universitarias donde se les explicó la finalidad de la investigación y su alcance y se les solicitó 
la colaboración para invitar a sus estudiantes de Pedagogía a que contestaran la escala de 
actitudes, percepciones y comportamientos auto percibidos con relación a la escala para la 
identificación del síndrome de burnyng y su correlación con las habilidades emocionales. 

3. Resultados 
 
En el presente estudio se incluyen los datos de 171 sujetos que han contestado a las preguntas 
de dos escalas de evaluación del síndrome de burnyng en universitarios. Estos sujetos son, en 
un 92,94% de los casos, mujeres y, en un 6.47%, hombres. En el 45,29% de los casos, tienen una 
edad superior a 25 años; en un 18,82% de los casos tienen 18 años; y en un 12,35% tienen 19 
años (Tabla 1).  
 
Tabla 1.  
 
Análisis descriptivo de las características sociodemográficas: sexo y edad 

Variable Categoría Frecuencia Proporción 

Sexo Hombre 11 6,47 
 Mujer 158 92,94 
 No binario 1 0,59 

¿Qué edad tienes? Menos de 18 años 5 2,94 
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Variable Categoría Frecuencia Proporción 
 18 años 32 18,82 
 19 años 22 12,94 
 20 años 13 7,65 
 21 años 5 2,94 
 22 años 5 2,94 
 23 años 6 3,53 
 24 años 5 2,94 
 Más de 25 años 77 45,29 

 
Fuente:  
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 2 

El 97,06% de los sujetos cursan el primer año de su carrera. El 50,59% estudia Pedagogía en 
Educación Parvularia y el 28,24% estudia Pedagogía en Educación Diferencial. En cuanto a la 
institución educativa, el 58,82% de los sujetos se forma en la Universidad Central de Chile, 
mientras que el 41,18% lo hace en la Universidad de San Sebastián. 

El tipo de modalidad del programa que cursan los universitarios es principalmente diurna 
normal en el 51,18% de los casos, seguido de la modalidad mixta de estudio en el 41,18% de 
los casos. La principal modalidad de financiación de la carrera entre los sujetos es el 
autofinanciamiento (pagado directamente) en el 64,71% de los casos. Además, el 27,06% de los 
sujetos cuenta con una beca y el 8,24% con Crédito con Aval del Estado (CAE) (Tabla 2). 

Tabla 2. 
 
Análisis descriptivo de características académicas: curso, carrera, universidad, modalidad y financiación 

 
Fuente:  

Variable Categoría Frecuencia Proporción 

¿Qué nivel cursas? Primer año 165 97,06 

Segundo año 2 1,18 

Otro 3 1,76 

¿Qué carreras cursas? Pedagogía en Educación Diferencial 48 28,24 

Pedagogía en Educación General Básica 15 8,82 

Pedagogía en Educación Matemáticas 6 3,53 

Pedagogía en Educación Parvularia 86 50,59 

Pedagogía en Lenguaje y comunicación 9 5,29 

Segunda titulación educación diferencial 6 3,53 

¿En qué universidad te 
estas formando? 

Universidad Central de Chile 100 58,82 

Universidad San Sebastián 70 41,18 

Tipo de modalidad del 
programa que cursas 

Advance 4 2,35 

Diurno  87 51,18 

Prosecución 1 0,59 

Vespertino  8 4,71 

Vespertino Advance 70 41,18 

Modalidad de Financiación Autofinanciado (pagado directamente) 110 64,71 

Beca  46 27,06 

CAE 14 8,24 
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Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 2 
 
El grupo familiar con quien viven los sujetos es con sus padres y otro familiar en un 50,59% de 
los casos, seguido por la pareja (esposo/a), y el hijo o hijos en el 17,65% de los casos (Tabla 3).  
 
Tabla 3.  
 
Análisis descriptivo de las características académicas: grupo familiar 
Variable Categoría Frecuencia Proporción 

Grupo familiar con quien vives Familiar de primer grado 51 30,00 
 Familiar segundo y tercer grado 14 8,24 
 Con mis padres u otro familiar 86 50,59 
 Pareja 13 7,65 
 Con un amigo 1 0,59 
 En soledad 5 2,94 

Fuente:  
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 2 
 

3.1. Validación de Escala de Auto-reporte del síndrome de burnyng 

  
Como resultado de la validación de la Escala de Auto-reporte del síndrome de burnyng en 
universitarios, se revelaron patrones significativos en cada una de sus nueve dimensiones, 
compuestas por seis ítems cada una (Tabla 4 y Figura 1). En términos de agotamiento 
emocional (AE), se destacan los ítems 1, 3 y 6 como los más valorados, mientras que los ítems 
4 y 5 muestran las valoraciones más bajas. En despersonalización (DP), el ítem 7 muestra el 
valor medio más alto, contrastando con los ítems 9, 10 y 11, que muestran las valoraciones más 
bajas. En falta de realización personal (FRP), los ítems 13 y 14 tienen los valores más altos, en 
contraste con los ítems 17 y 18, que muestran los valores más bajos.  

 

Para la influencia socioeconómica (ISE) (Tabla 4 y Figura 1), los ítems 20 y 24 destacan con las 

valoraciones más altas, mientras que los ítems 21 y 23 muestran los valores más bajos. En 

influencia académica (IA), el ítem 30 es el más alto, seguido por los ítems 25 y 29, mientras que 

los ítems 26, 27 y 28 tienen las valoraciones más bajas. En influencia de la salud mental (ISM), 

los ítems 35, 31 y 33 tienen las valoraciones más altas, mientras que los ítems 34 y 32 muestran 

las valoraciones más bajas. 
 
Las actitudes hacia el trabajo académico (ATA) son generalmente altas, siendo los ítems 40, 42 
y 38 los más valorados, y los ítems 39, 41 y 37 los menos valorados. En percepciones sobre el 
entorno universitario (PEU), los ítems 43, 44 y 46 son los más altos, mientras que los ítems 45, 
47 y 48 muestran las valoraciones más bajas. Finalmente, en comportamientos auto-reportados 
(CAR), los ítems 53, 51 y 49 son los más altos, en contraste con los ítems 54, 52 y 50, que 
muestran las valoraciones más bajas, destacando además que el ítem 50 no presenta 
significancia estadística (Tabla 4 y Figura 1). 
 
El análisis factorial confirmatorio revela que la mayoría de los ítems mantienen una relación 
fuerte con sus respectivas dimensiones, evidenciada por cargas factoriales significativas 
superiores a 0,400 en la mayoría de los casos. Sin embargo, se observan algunas excepciones 
donde las relaciones son más débiles, como en los ítems 15 y 26, así como algunos ítems de las 
dimensiones ISM y CAR (Tabla 4 y Figura 1). 
 
En términos de la calidad del modelo, los índices TLI, CFI y NNFI muestran cierto ajuste entre 
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el modelo y los datos, aunque con margen de mejora, indicando un ajuste que podría 
calificarse como aceptable pero no óptimo. Por otro lado, los índices RMSEA y SRMR también 
sugieren un ajuste aceptable, pero señalan áreas donde podría mejorarse la precisión del 
modelo (Tabla 4 y Figura 1).  
 
Tabla 4. 
 
Análisis factorial confirmatorio: cargas factoriales 
 

Factor Variable Estimador Error estándar Valor Z P_valor Estimación 
estandarizada 

AE Ítem_1 0.838 0.070 11.998 <0.001** 0.750 
 Ítem_2 0.892 0.072 12.410 <0.001** 0.792 
 Ítem_3 1.060 0.061 17.449 <0.001** 0.888 
 Ítem_4 1.002 0.069 14.517 <0.001** 0.783 
 Ítem_5 0.852 0.074 11.546 <0.001** 0.683 
 Ítem_6 0.989 0.069 14.365 <0.001** 0.750 

DP Ítem_7 1.073 0.080 13.417 <0.001** 0.738 
 Ítem_8 0.785 0.098 7.989 <0.001** 0.660 
 Ítem_9 0.790 0.106 7.454 <0.001** 0.643 
 Ítem_10 0.679 0.096 7.044 <0.001** 0.638 
 Ítem_11 0.910 0.090 10.145 <0.001** 0.818 
 Ítem_12 0.964 0.068 14.172 <0.001** 0.839 

FRP Ítem_13 0.913 0.073 12.477 <0.001** 0.713 
 Ítem_14 1.029 0.064 16.056 <0.001** 0.817 
 Ítem_15 0.470 0.091 5.144 <0.001** 0.389 
 Ítem_16 0.815 0.072 11.393 <0.001** 0.761 
 Ítem_17 0.658 0.112 5.897 <0.001** 0.532 
 Ítem_18 0.675 0.087 7.718 <0.001** 0.716 

ISE Ítem_19 1.377 0.060 22.838 <0.001** 0.928 
 Ítem_20 1.442 0.054 26.788 <0.001** 0.926 
 Ítem_21 0.777 0.102 7.610 <0.001** 0.521 
 Ítem_22 1.086 0.085 12.783 <0.001** 0.727 
 Ítem_23 0.731 0.085 8.567 <0.001* 0.576 
 Ítem_24 1.089 0.081 13.417 <0.001** 0.758 

IA Ítem_25 0.789 0.086 9.182 <0.001** 0.672 
 Ítem_26 0.491 0.090 5.454 <0.001** 0.392 
 Ítem_27 0.531 0.089 5.986 <0.001** 0.447 
 Ítem_28 0.572 0.086 6.652 <0.001** 0.476 
 Ítem_29 0.875 0.071 12.310 <0.001** 0.730 
 Ítem_30 0.896 0.081 11.048 <0.001** 0.698 

ISM Ítem_31 1.095 0.064 17.232 <0.001** 0.842 
 Ítem_32 0.746 0.103 7.224 <0.001** 0.537 
 Ítem_33 0.414 0.114 3.630 <0.001** 0.304 
 Ítem_34 0.404 0.119 3.400 0.001** 0.282 
 Ítem_35 0.548 0.107 5.105 <0.001** 0.444 
 Ítem_36 0.872 0.086 10.154 <0.001** 0.681 

ATA Ítem_37 0.698 0.073 9.592 <0.001** 0.696 
 Ítem_38 0.636 0.067 9.476 <0.001** 0.713 
 Ítem_39 0.565 0.052 10.827 <0.001** 0.660 
 Ítem_40 0.502 0.073 6.861 <0.001** 0.768 
 Ítem_41 0.624 0.063 9.974 <0.001** 0.654 
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Factor Variable Estimador Error estándar Valor Z P_valor Estimación 
estandarizada 

 Ítem_42 0.554 0.076 7.308 <0.001** 0.790 

PEU Ítem_43 0.587 0.065 9.020 <0.001** 0.625 
 Ítem_44 0.785 0.064 12.227 <0.001** 0.761 
 Ítem_45 0.982 0.065 15.131 <0.001** 0.838 
 Ítem_46 0.829 0.072 11.514 <0.001* 0.806 
 Ítem_47 0.859 0.066 13.006 <0.001** 0.788 
 Ítem_48 0.808 0.067 11.992 <0.001** 0.768 

CAR Ítem_49 0.933 0.078 11.894 <0.001** 0.712 
 Ítem_50 0.149 0.119 1.255 0.210 0.108 
 Ítem_51 0.864 0.095 9.137 <0.001** 0.700 
 Ítem_52 0.370 0.123 3.010 0.003** 0.252 
 Ítem_53 0.466 0.100 4.654 <0.001** 0.419 
 Ítem_54 0.836 0.093 8.960 <0.001** 0.627 

 
Fuente:  
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 2 
 
 

Figura 1. 
 
Diagrama del análisis factorial confirmatorio del cuestionario de auto-reporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 2 
 
3.2. Validación de Escala de Autopercepción de habilidades emocionales 

Los resultados de la Escala de Autopercepción de Habilidades Emocionales en Universitarios 
(Serey et al., 2024) revelan insights significativos sobre cómo los estudiantes universitarios 
chilenos de primer año perciben sus habilidades emocionales en diversas dimensiones. En 
términos de reconocimiento de emociones propias (REP), los ítems 1, 2, 3 y 4 muestran las 
valoraciones más altas, mientras que los ítems 5 y 6 tienen las valoraciones más bajas. Para la 
empatía emocional (EE), los ítems 8, 10, 12 y 11 son los mejor valorados, contrastando con los 
ítems 7 y 9 que muestran valoraciones más bajas (Tabla 5 y Figura 2). 

En cuanto a la creatividad emocional (CE), los ítems 13 y 14 tienen las valoraciones más altas, 
mientras que los ítems 15, 16, 17 y 18 muestran valoraciones más bajas. La atención emocional 
(AE) exhibe ítems con valoraciones cercanas, siendo los ítems 19, 23 y 21 los mejor valorados, 
y los ítems 20 y 22 los menos valorados. Para la regulación emocional personal (REP2), el ítem 
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30 destaca con la valoración más alta, mientras que los ítems 25, 26, 27, 28 y 29 muestran 
valoraciones más bajas (Tabla 5 y Figura 2). 
 
En la regulación emocional interpersonal (REI), los ítems 33 y 35 tienen las valoraciones más 
altas, seguidos por los ítems 31, 32 y 34, mientras que el ítem 36 muestra la valoración más 
baja. La expresión emocional verbal (EEV) destaca con el ítem 40 como el mejor valorado, y los 
ítems 39, 41 y 42 como los menos valorados. En conexiones emocionales (CE2), el ítem 47 lidera 
con la valoración más alta, seguido por los ítems 43, 44 y 48, mientras que los ítems 45 y 46 
muestran valoraciones más bajas (Tabla 5 y Figura 2).  
 
El análisis factorial confirmatorio indica que todas las dimensiones presentan relaciones ítem-
dimensión fuertes, con cargas factoriales significativas en la mayoría de los ítems. Sin embargo, 
se identifican algunas relaciones más débiles, como entre REP2 e ítem 30, y entre REP e ítem 
6. A pesar de que el modelo muestra un ajuste aceptable según los índices de calidad, como 
TLI, CFI y NNFI, que indican una adecuación de los datos al modelo propuesto, aún existe 
margen para mejorar estos valores hacia niveles óptimos, según los índices RMSEA y SRMR 
(Tabla 5 y Figura 2). 
 
Tabla 5.  
Análisis factorial confirmatorio: cargas factoriales 
 
Factor Variable Estimador Error 

estándar 
Valor Z P_valor Estimación 

estandarizada 

REP Ítem_1 0,908 0,068 13,355 <0,001** 0,838 
 Ítem_2 0,961 0,066 14,513 <0,001** 0,892 
 Ítem_3 0,995 0,063 15,714 <0,001** 0,903 
 Ítem_4 0,841 0,073 11,597 <0,001** 0,730 
 Ítem_5 0,865 0,060 14,366 <0,001** 0,784 
 Ítem_6 0,673 0,086 7,857 <0,001** 0,624 

EE Ítem_7 0,681 0,067 10,216 <0,001** 0,651 
 Ítem_8 0,701 0,066 10,598 <0,001** 0,689 
 Ítem_9 0,706 0,073 9,706 <0,001** 0,661 
 Ítem_10 0,752 0,069 10,850 <0,001** 0,773 
 Ítem_11 0,696 0,062 11,257 <0,001** 0,751 
 Ítem_12 0,751 0,053 14,179 <0,001** 0,810 

CE Ítem_13 0,842 0,066 12,785 <0,001** 0,807 
 Ítem_14 0,869 0,056 15,537 <0,001** 0,854 
 Ítem_15 0,813 0,064 12,746 <0,001** 0,759 
 Ítem_16 0,832 0,058 14,282 <0,001** 0,816 
 Ítem_17 0,881 0,061 14,517 <0,001** 0,824 
 Ítem_18 0,832 0,054 15,320 <0,001** 0,857 

AE Ítem_19 0,879 0,068 12,932 <0,001** 0,795 
 Ítem_20 0,874 0,065 13,502 <0,001** 0,831 
 Ítem_21 0,788 0,072 10,892 <0,001** 0,738 
 Ítem_22 0,893 0,063 14,124 <0,001** 0,844 
 Ítem_23 0,807 0,058 13,927 <0,001** 0,827 
 Ítem_24 0,848 0,053 15,881 <0,001** 0,890 

REP2 Ítem_25 0,882 0,065 13,601 <0,001** 0,805 
 Ítem_26 0,933 0,065 14,251 <0,001** 0,833 
 Ítem_27 0,978 0,053 18,386 <0,001** 0,904 
 Ítem_28 0,798 0,064 12,378 <0,001** 0,770 
 Ítem_29 0,842 0,062 13,526 <0,001** 0,826 
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Factor Variable Estimador Error 
estándar 

Valor Z P_valor Estimación 
estandarizada 

 Ítem_30 0,547 0,084 6,542 <0,001** 0,568 

REI Ítem_31 0,709 0,059 11,999 <0,001** 0,769 
 Ítem_32 0,790 0,054 14,509 <0,001** 0,814 
 Ítem_33 0,679 0,064 10,595 <0,001** 0,746 
 Ítem_34 0,785 0,067 11,777 <0,001** 0,759 
 Ítem_35 0,672 0,069 9,774 <0,001** 0,709 
 Ítem_36 0,747 0,063 11,772 <0,001** 0,725 

EEV Ítem_37 1,057 0,066 16,067 <0,001** 0,826 
 Ítem_38 1,085 0,066 16,329 <0,001** 0,895 
 Ítem_39 1,074 0,063 17,113 <0,001** 0,877 
 Ítem_40 0,809 0,076 10,671 <0,001** 0,771 
 Ítem_41 0,893 0,079 11,297 <0,001** 0,783 
 Ítem_42 0,836 0,071 11,805 <0,001** 0,813 

CE2 Ítem_43 0,657 0,060 11,045 <0,001** 0,714 
 Ítem_44 0,754 0,057 13,172 <0,001** 0,795 
 Ítem_45 0,684 0,062 11,046 <0,001** 0,763 
 Ítem_46 0,788 0,060 13,057 <0,001** 0,801 
 Ítem_47 0,656 0,072 9,081 <0,001** 0,659 
 Ítem_48 0,758 0,054 13,982 <0,001** 0,800 

 
Fuente:  
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 2 
 
Figura 2. 
Diagrama del análisis factorial confirmatorio del cuestionario de autopercepción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 2 
 
3.3. Análisis descriptivo de las dimensiones de la escala de auto-reporte 
 
La dimensión con el valor de la media más elevado en el caso de la escala de auto-reporte es 
ATA con un valor de la media de 26,0 puntos, seguida de PEU que presenta un valor de la 
media de 22,6 puntos y CAR con una puntuación total de 19,1 puntos. En cambio, las 
dimensiones con los valores medios más bajos se dan en DP con un valor medio de 12,2 puntos, 
en FRP con un valor medio de 13,0 puntos, así como en IA donde se encuentra en un valor 
medio de 16,0 puntos (Tabla 6).  
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Tabla 6. 
 
Análisis descriptivo de las dimensiones de la escala de auto-reporte en los estudiantes chilenos 
Dimensión Media SD Median IQR Mínimo Máximo 

AR_AE 18,6 6,0 19 8,0 6 30 
AR_DP 12,2 5,6 11 7,0 6 30 
AR_FRP 13,0 5,0 12 7,0 6 30 
AR_ISE 16,8 7,0 17 12,5 6 30 
AR_IA 16,0 4,9 16 6,0 6 29 
AR_ISM 19,2 5,2 19 6,0 6 30 
AR_ATA 26,0 3,9 27 5,0 12 30 
AR_PEU 22,6 5,1 23 8,0 8 30 
AR_CAR 19,1 4,7 19 6,0 7 30 

 
Fuente:  
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 2 
 
3.4. Análisis descriptivo de las dimensiones de la escala de autopercepción 
 
La escala de la autopercepción presenta los valores medios más elevados en los casos de la 
dimensión EE con un valor medio de 22,8 puntos, REI con un valor medio de 22,3 puntos y 
CE2 donde se da un valor de 22,0. De manera contraria, los valores medios más bajos en esta 
escala se dan en la dimensión EEV con una puntuación media de 20,1, en la dimensión AE con 
un valor medio de 20,9 puntos y en la dimensión REP2 con un valor medio de 21,1 puntos 
(Tabla 7). 
 
Tabla 7. 
 
Análisis descriptivo de las dimensiones de la escala de autopercepción en los estudiantes chilenos 

Variable Media SD Median IQR Mínimo Máximo 

AP_REP 21,7 5,5 22 8 7 30 
AP_EE 22,8 4,6 23 8 8 30 
AP_CE 21,4 5,3 21 7 6 30 
AP_AE 20,9 5,3 20 6 6 30 
AP_REP2 21,1 5,2 20 7 6 30 
AP_REI 22,3 4,7 22 8 12 30 
AP_EEV 20,1 6,0 20 7 6 30 
AP_CE2 22,0 4,6 22 7 6 30 

 
Fuente:  
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 2 
 
3.5. Correlación entre las dimensiones de la escala de auto-reporte y autoprotección 

 
Las correlaciones más relevantes entre las dimensiones de las escalas de auto-reporte y 
autopercepción se dan entre la dimensión PEU de la escala de auto-reporte con la dimensión 
REP2 de la escala de autopercepción donde se da una correlación de carácter positivo con un 
valor de 0,53 y estadísticamente relevante (p < 0,05). También se da una correlación de la 
dimensión PEU con la dimensión AE que presenta una magnitud de 0,48, con la dimensión 
CE con una magnitud de 0.46 y con la dimensión CE2 con una magnitud de 0,45; en todos los 
casos estas correlaciones son de carácter positivo y resultan estadísticamente relevantes (p < 
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0,05) (Tabla 8 y Figura 3). 
Tabla 8. 
 
Matriz de correlaciones entre las dimensiones de escala de auto-reporte y escala de autopercepción 
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Fuente:  
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 2 
 
Figura 3 
 
Mapa de calor de correlaciones de las 
dimensiones de escala de auto-reporte y 
autopercepción 
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Fuente:  
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 2 
 
Los resultados obtenidos tras la evaluación de la incidencia del síndrome de burnyng y su 
correlación con las habilidades emocionales en estudiantes y su correlación con las habilidades 
emocionales en estudiantes centennials chilenos de primer año en carreras de Pedagogía se 
resumen en las siguientes líneas. Los datos obtenidos proporcionan insights valiosos a través 
del análisis de autopercepciones de los estudiantes. 
 
En términos demográficos, se observó una predominancia significativa de mujeres (92,94%) 
frente a hombres (6,47%), en línea con la tendencia de género en las carreras de Pedagogía. 
Respecto a la edad, el 45,29% de los participantes tenía más de 25 años, mientras que el 18,82% 
tenía 18 años y el 12,35% tenía 19 años, indicando una diversidad generacional, aunque la 
mayoría eran mayores de 25 años. 
 
En el ámbito académico, el 97,06% cursaba el primer año de sus estudios, con un 50,59% 
inscrito en Pedagogía en Educación Parvularia y un 28,24% en Pedagogía en Educación 
Diferencial. La mayoría estudiaba en la Universidad Central de Chile (58,82%), seguida por la 
Universidad de San Sebastián (41,18%). 
 
La modalidad diurna normal fue la más común (51.18%), seguida por la modalidad mixta 
(41.18%). En cuanto al financiamiento, el 64.71% autofinanciaba sus estudios, el 27.06% tenía 
beca y el 8.24% Crédito con Aval del Estado (CAE). 
 
La validación de la Escala de Auto-reporte del Síndrome de burnyng reveló patrones 
significativos en sus nueve dimensiones. En términos de agotamiento emocional (AE), los 
ítems 1, 3 y 6 obtuvieron las puntuaciones más altas, mientras que los ítems 4 y 5 mostraron 
las más bajas. Para la despersonalización (DP), el ítem 7 fue el más alto, en contraste con los 
ítems 9, 10 y 11 que fueron los más bajos. En falta de realización personal (FRP), los ítems 13 y 
14 destacaron positivamente, mientras que los ítems 17 y 18 obtuvieron puntuaciones más 
bajas. 
 
La validación de la Escala de Autopercepción de Habilidades Emocionales también reveló 
insights significativos. En reconocimiento de emociones propias (REP), los ítems 1, 2, 3 y 4 
fueron los más valorados, mientras que los ítems 5 y 6 fueron los menos valorados. En empatía 
emocional (EE), los ítems 8, 10, 12 y 11 obtuvieron las puntuaciones más altas, en contraste con 
los ítems 7 y 9 que fueron los más bajos. 
 
El análisis factorial confirmatorio indicó que la mayoría de los ítems tenían una fuerte relación 
con sus respectivas dimensiones, con cargas factoriales significativas superiores a 0.400 en la 
mayoría de los casos. Sin embargo, algunos ítems mostraron relaciones más débiles, como los 
ítems 15 y 26, así como algunos de las dimensiones ISM y CAR. 
 

4. Conclusiones 
 
En relación con los hallazgos alcanzados, se concluye que existe una alta prevalencia del 
síndrome de burnyng entre los estudiantes chilenos de primer año en Pedagogía, 
particularmente notoria entre las mujeres (92,94%), lo que resalta la necesidad urgente de 
abordar las disparidades de género tanto en el bienestar emocional como académico. Esta 
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situación pone de relieve la importancia de diseñar intervenciones específicas que no solo 
aborden los desafíos emocionales únicos que enfrentan las mujeres, sino que también 
consideren cómo estos factores afectan su rendimiento académico y desarrollo personal. 
 
Además, la diversidad en la edad de los participantes, con un significativo porcentaje de 
estudiantes mayores de 25 años, refleja una variedad generacional en las aulas de Pedagogía 
chilenas. Esta diversidad sugiere la necesidad de estrategias de apoyo que puedan adaptarse 
a diferentes etapas de la vida y experiencias personales, mejorando así la inclusión y el éxito 
estudiantil en este contexto. La distribución en especialidades como Educación Parvularia y 
Educación Diferencial también enriquece la comprensión del impacto del síndrome de burnyng 
en áreas específicas de la pedagogía. Este enfoque diferenciado es crucial para desarrollar 
programas de intervención más efectivos y dirigidos, que puedan abordar las necesidades 
únicas de cada grupo de estudiantes. 
 
Las modalidades de estudio predominantes, ya sean diurnas o mixtas, junto con la diversidad 
en las fuentes de financiamiento como autofinanciamiento, becas y crédito estatal, subrayan la 
importancia de considerar contextos variados al diseñar intervenciones para mejorar el 
bienestar emocional de los estudiantes. Este enfoque holístico no solo abarca aspectos 
académicos, sino que también promueve un entorno educativo más saludable y accesible para 
todos los estudiantes. La validación rigurosa de las escalas de Auto-reporte del Síndrome de 
burnyng y Autopercepción de Habilidades Emocionales proporciona insights detallados sobre 
los patrones de agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal en 
los estudiantes de pedagogía. Estos hallazgos son esenciales para identificar áreas específicas 
que requieren intervención y apoyo emocional en el ámbito universitario, facilitando así un 
enfoque más efectivo y personalizado hacia el bienestar estudiantil. 
 
En términos de implicaciones para la intervención y la investigación futura, estos resultados 
indican la necesidad urgente de implementar estrategias efectivas que promuevan el bienestar 
emocional de los estudiantes universitarios, especialmente aquellos en programas de 
pedagogía. Las escalas validadas ofrecen una base sólida para futuras investigaciones, 
permitiendo un monitoreo continuo del bienestar emocional en contextos educativos similares 
y asegurando mejoras continuas en la calidad de la educación y el apoyo estudiantil. Esta 
investigación no solo proporciona una comprensión profunda del síndrome de burnyng y las 
habilidades emocionales en estudiantes chilenos de pedagogía, sino que también subraya la 
importancia crítica de abordar estos temas de manera integral para mejorar significativamente 
la experiencia académica y emocional de los estudiantes universitarios. 
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