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Resumen: 
Introducción: El propósito de este artículo es demostrar si el autoconcepto académico media 
la relación entre el burnout y la satisfacción con la vida en estudiantes de la Universidad 
Politécnica Estatal del Carchi. Metodología: Se contó con la participación efectiva de 502 
estudiantes. La información se analizó mediante el modelado de ecuaciones estructurales y 
para probar el efecto de mediación se empleó el método Monte Carlo. Resultados: Los 
principales hallazgos indican que el burnout se relaciona negativamente tanto con el 
autoconcepto académico, como con la satisfacción con la vida. También se encontró que el 
efecto indirecto del autoconcepto en la relación del burnout y la satisfacción con la vida fue 
estadísticamente significativo. Discusión: Se trata de una mediación parcial que confirma que 
los recursos personales (como el autoconcepto) pueden mitigar los efectos negativos del 
burnout sobre la satisfacción con la vida, sin embargo, se necesitan más estudios que controlen 
otras variables como el tipo de actividades estudiantiles que generan el burnout. Conclusiones: 
El burnout es un problema con implicaciones serias para la salud de los estudiantes, por lo 
tanto, los responsables universitarios en la toma de decisiones deben tomarlo en cuenta en sus 
políticas de bienestar estudiantil. 
 
Palabras clave: burnout; satisfacción; autoconcepto; ecuaciones estructurales; efecto indirecto; 
universitarios; calidad de vida; bienestar. 
 
Abstract: 
Introduction: The purpose of this article is to demonstrate whether academic self-concept 
mediates the relationship between burnout and life satisfaction in students at the Universidad 
Politécnica Estatal del Carchi. Methodology: Effective participation from tion of 502 students 
was gathered. The information was analyzed using structural equation modeling and the 
Monte Carlo method was used to test the mediation effect. Results: The main findings indicate 
that burnout is negatively related to both academic self-concept and life satisfaction. It was 
also found that the indirect effect of self-concept on the relationship between burnout and life 
satisfaction was statistically significant. Discussions: This is a partial mediation that confirms 
that personal resources (such as self-concept) can mitigate the negative effects of burnout on 
life satisfaction; however, more studies are needed to control other variables such as the type 
of student activities that generate burnout. Conclusions: Burnout is a problem with serious 
implications for student´s health; therefore, university decision-makers should consider their 
student welfare policies. 
 
Keywords: burnout; satisfaction; self-concept; structural equations; indirect effect; university 
students; quality of life; wellbeing. 

 

1. Introducción 
 
La construcción de las ventajas competitivas depende de los recursos organizacionales, 
especialmente, del talento humano. No obstante, el mantenimiento de tales ventajas supone 
una gran carga laboral que resulta en agotamiento o burnout (Bakker y de Vries, 2020), lo que 
conduce a la reducción del desempeño. El burnout también es aplicable a los estudiantes, ya 
que la realización de actividades como la asistencia a clases y el desarrollo de tareas 
estructuradas con objetivos de desempeño puede considerarse una forma de trabajo (Madigan 
y Curran, 2021) que demanda recursos cognitivos y físicos (Choy y Prieto, 2021; Usán et al., 
2020). Además, del mismo modo que los empleados agotados presentan problemas de 
rendimiento, el burnout en los estudiantes puede ocasionar deserciones y un deficiente 
desempeño académico. 
  
El burnout tiene implicaciones inter e intrapersonales. A nivel interpersonal, el síndrome de 
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agotamiento puede modificar el comportamiento de las personas y afectar sus relaciones con 
familiares y amigos, mientras que, a nivel intrapersonal, el burnout altera las representaciones 
de la propia persona, es decir, su autoconcepto (Oñate et al., 2016). La literatura sugiere la 
posibilidad de un vínculo entre el burnout y las conductas suicidas (Choy y Prieto, 2021), 
suponiendo un problema de salud. En Ecuador, por ejemplo, el suicidio es la cuarta causa de 
muerte en los individuos jóvenes de entre 18 y 29 años (Salazar Méndez, 2023), entre los cuales 
los universitarios de las carreras de medicina presentan altos niveles de riesgo suicida (Rosero-
Ordóñez et al., 2023).  
 
En ese contexto, es posible que el burnout esté relacionado inversamente con la satisfacción con 
la vida, ya que los individuos extremadamente insatisfechos muestran una mayor 
vulnerabilidad a conductas agresivas, ideación suicida, conductas sexuales de riesgo, uso de 
sustancias y problemas físicos (Supervía et al., 2023). De ahí la necesidad de estudiar la relación 
entre el burnout y la satisfacción con la vida, especialmente en los estudiantes universitarios, 
que enfrentan nuevas exigencias previo al ingreso al mercado laboral, las cuales alteran su 
percepción y valoración de sí mismos (su autoconcepto). 
 
Pese a lo anterior, la revisión de literatura de Choy y Prieto (2021) reconoce que la investigación 
del síndrome del agotamiento en contextos diferentes al laboral es escasa y señala que los 
estudiantes constituyen una de las poblaciones que requieren más investigación empírica, al 
estar expuestos a situaciones estresantes, como pueden ser los exámenes finales del semestre 
(Rodríguez-Villalobos et al., 2019). De igual forma, Yépez-Tito et al. (2022) hacen un llamado 
para profundizar la investigación sobre la satisfacción con la vida en poblaciones estudiantiles 
de Ecuador. 
 
Considerando lo anterior, el propósito de este artículo es demostrar si el autoconcepto 
académico media la relación entre el burnout y la satisfacción con la vida en estudiantes de la 
Universidad Politécnica Estatal del Carchi. A continuación, se profundiza en las variables de 
estudio y se presentan las hipótesis de investigación.  
 
1.1. Burnout estudiantil  
 
Formalmente el burnout se define como “un estado de agotamiento físico, emocional y 
cognitivo provocado por el involucramiento prolongado en situaciones generadoras de estrés” 
(Barraza, 2011, p. 55). Por su parte, Banda Guzmán et al. (2021, párr. 10) definen al burnout 
estudiantil como un “trastorno mental ocasionado por el estrés prolongado y caracterizado 
por un agotamiento tanto físico como mental y emocional que puede llevar a quienes lo 
padecen a desertar de sus estudios”. En el caso de los estudiantes universitarios, las situaciones 
que detonan el estrés pueden ser la cantidad de tareas, las evaluaciones parciales, una 
enseñanza deficiente o la convivencia con los compañeros, entre otras (Barreto y Salazar, 2021; 
Rodríguez-Villalobos et al., 2019), por ende, el síndrome de agotamiento se entiende como una 
respuesta a situaciones de difícil manejo (Álvarez-Pérez y López-Aguilar, 2021). El síndrome 
del agotamiento se considera un problema de salud que afecta el bienestar (Castañeda-
Santillán y Sánchez-Macías, 2022) y puede estar asociado con la ideación suicida (Jiménez y 
Caballero, 2021), el bajo desempeño académico (Choy y Prieto, 2021; Usán et al., 2020) y la 
intención de abandono de los estudios (Álvarez-Pérez y López-Aguilar, 2021). 
 
Según Banda Guzmán et al. (2021) el síndrome del quemado genera mayores estragos en los 
individuos que no pueden adaptarse a las demandas institucionales. Algunos estudios previos 
señalan que, la prevalencia del síndrome de agotamiento puede variar en función del género 
(Bedoya et al., 2017), las mujeres tienden a mostrar puntajes más altos (Rodríguez-Villalobos et 
al., 2019; Seperak-Viera et al., 2021) y, por ende, presentan niveles de riesgo suicida del 53% 
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(Ardiles-Irarrázabal et al., 2022). En última instancia, el burnout también afecta la capacidad de 
disfrutar de la vida (Banda Guzmán et al., 2021). 
 
1.2. Satisfacción con la vida  
 
Según Supervía et al. (2023), la satisfacción con la vida se trata de una valoración integral y 
global del contexto más inmediato de una persona. La satisfacción con la vida responde al 
componente cognitivo que, junto con el emocional (afectos positivos y negativos), constituyen 
el constructo de bienestar subjetivo (Diener et al., 1985; Supervía et al., 2023). El bienestar 
subjetivo en estudiantes universitarios es estable en niveles moderados y altos (Mena-Freire et 
al., 2023). 
 
La literatura especializada acerca de la satisfacción con la vida dirigió su enfoque hacia 
constructos tradicionales como los riesgos psicológicos y sociales (Supervía et al., 2023) y la 
salud mental (Mena-Freire et al., 2023); y considera que la satisfacción con la vida es útil para 
predecir determinados estados patológicos, la capacidad de afrontar situaciones estresantes y 
patrones de comportamiento (Lupano Perugini y Castro Solano, 2019). En consecuencia, el 
estudio de la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios es importante, porque este 
grupo de individuos es vulnerable a las alteraciones psicopatológicas por su entorno e 
interacción social (Mena-Freire et al., 2023).  
 
1.3. Autoconcepto académico 
 
Por su parte, el autoconcepto puede entenderse como “una fotografía que una persona tiene 
de sí misma, de sus características, sus limitaciones y su capacidad potencial de interacción 
con los demás” (Carranza y Bermúdez-Jaimes, 2017, p. 460). Estudios previos sugieren que el 
autoconcepto es un constructo multidimensional (García et al., 2018). Para el caso de este 
trabajo, el enfoque recae en el autoconcepto académico. Según García et al. (2018), el 
autoconcepto académico se refiere a las percepciones de un estudiante sobre su propio 
desempeño. Por su parte, Pichen-Fernandez y Turpo Chaparro (2022, párr. 5) definen al 
autoconcepto académico como “la forma como el estudiante se percibe y como enfrenta los 
retos académicos”. Estos mismos autores señalan que el autoconcepto académico en 
estudiantes universitarios estaría basado en dos procesos: 1) capacidad percibida sobre una 
asignatura determinada y 2) la comparación externa con sus pares, en función de tal capacidad. 
 
Según Méndez Vera y Gálvez Nieto (2018), el autoconcepto académico serviría como una 
brújula para orientar el comportamiento académico, por lo que se considera un predictor del 
éxito o fracaso académico. Las investigaciones previas señalan que altos niveles de 
autoconcepto académico reducen comportamientos como la procrastinación (Pichen-
Fernandez y Turpo Chaparro, 2022), y mejoran el pensamiento creativo (Grimaldo Salazar et 
al., 2022), la motivación académica (Cahuana Cuti et al., 2020) y la satisfacción con la vida 
(Bustos et al., 2015; Oliver et al., 2018), ya que el autoconcepto fomentaría una vida sana 
(Méndez Vera y Gálvez Nieto, 2018). 
 
1.4. Hipótesis 
 
Para el planteamiento de las hipótesis se adoptó la teoría de Demandas y Recursos laborales 
(Bakker y Demerouti, 2013; Bakker y de Vries, 2020). Según la teoría el burnout es una condición 
psicológica duradera de malestar que señala que los empleados (estudiantes universitarios) ya 
no pueden, ni quieren, invertir esfuerzos en su trabajo (Bakker y de Vries, 2020; Choy y Prieto, 
2021).  La teoría sostiene que el síndrome del agotamiento se origina por: (a) altas demandas 
laborales y (b) bajos recursos laborales y organizacionales (Bakker y Demerouti, 2013). El 
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burnout, según la teoría, a parte de la reducción del desempeño laboral, también ocasionaría 
un incremento en los riesgos de padecer enfermedades como la diabetes tipo 2, la dependencia 
del alcohol y el riesgo de mortalidad (Bakker y de Vries, 2020). Al parecer, las intervenciones 
a nivel individual, específicamente aquellas diseñadas con componentes cognitivo-
conductuales destinadas a mejorar las habilidades de afrontamiento, el apoyo social o la 
relajación (mejoras en la percepción del individuo mismo) reducirían el burnout (Bakker y de 
Vries, 2020).   
 
Esta teoría ya se utilizó en el contexto de los estudiantes universitarios. La investigación de 
Jagodics y Szabó (2023) encontró que la posibilidad de desarrollo personal y la 
retroalimentación de los profesores hacia los estudiantes se correlacionan negativamente con 
el burnout y, por el contrario, las demandas – entendidas como tensiones con profesores y 
compañeros y carga académica – se relacionan positivamente con el agotamiento. 
Considerando lo expuesto hasta aquí, a continuación, se plantean las hipótesis de 
investigación. 
 
Si el burnout incrementa la dependencia del alcohol, los riesgos de sufrir enfermedades y puede 
asociarse con las conductas suicidas (Choy y Prieto, 2021), es posible que el síndrome de 
agotamiento y la satisfacción con la vida se relacionen de manera negativa, ya que el burnout 
se asocia positivamente con el malestar general percibido (Jiménez y Caballero, 2021), por 
ende: 
 
H1: El burnout y la satisfacción con la vida se relacionan negativamente. 
 
Hasta donde alcanza el conocimiento de los autores de esta investigación, el trabajo de Oñate 
et al. (2016) es el único de habla hispana que analiza un posible vínculo entre el burnout y el 
autoconcepto, estos autores sugieren que altos niveles de agotamiento generan 
autoevaluaciones más negativas. Además, la teoría de demandas y recursos sostiene que los 
recursos personales, en este caso el autoconcepto, se relacionan negativamente con el 
agotamiento (Bakker y Demerouti, 2013; Bakker y de Vries, 2020). En ese orden de ideas, se 
propone la siguiente hipótesis: 
 
H2: El autoconcepto académico se relaciona negativamente con el burnout. 
 
Por otro lado, la satisfacción con la vida es uno de los componentes del bienestar subjetivo de 
las personas (Diener et al., 1985) y se trata de un juicio cognitivo que una persona realiza para 
valorar la calidad de su vida en función de sus expectativas (Bustos et al., 2015; Diener et al., 
1985; Núñez-Ramírez et al., 2021; Oliver et al., 2018; Vinaccia et al., 2019). Investigaciones 
previas han indicado que la satisfacción con la vida y el autoconcepto se relacionan de manera 
positiva (Bustos et al., 2015; Oliver et al., 2018). En ese sentido, se plantea la siguiente hipótesis: 
 
H3: El autoconcepto académico se relaciona positivamente con la satisfacción con la vida. 
 
Finalmente, los estudiantes universitarios se encuentran en una etapa que les obliga al 
afrontamiento de nuevas demandas que afectan a la percepción y a la valoración que estos 
individuos hacen de sí mismos (su autoconcepto) (Supervía et al., 2023), y de sus capacidades 
(Bakker y Demerouti, 2013), en consecuencia, se espera que la relación negativa entre el burnout 
y la satisfacción con la vida se altere con la introducción del autoconcepto; en concreto se 
propone que: 
 
H4: El autoconcepto académico media la relación entre el burnout y la satisfacción con la vida. 
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2. Metodología 
 
Por el propósito que persigue la investigación, este estudio se adscribe en el enfoque 
cuantitativo con un diseño transversal del tipo correlacional. A continuación, se detalla más 
información sobre los participantes de este estudio, los instrumentos utilizados y el 
procesamiento y análisis de los datos. 
 
2.1. Participantes y muestra 
 
Los participantes fueron estudiantes de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, por 
ende, se trata de una muestra no probabilística e intencional. Cada uno de los encuestados 
recibió un correo electrónico que indicaba el propósito del estudio, el consentimiento 
informado, que señalaba que la información se trataría con fines académicos, y el enlace del 
formulario que se construyó con Google Forms y que permaneció abierto entre el 03 y 11 de 
enero de 2023. Como incentivo por la información se ofreció dos puntos adicionales a la prueba 
parcial. 
 
En total se recogieron 694 formularios, los cuales se depuraron mediante la detección de 
respuestas invariantes de donde se encontraron 192 casos atípicos. Después de una inspección 
individual de cada caso, se removieron, porque había indicios que sugerían que los 
formularios no se completaron de forma adecuada. Así, por ejemplo, un caso indicó en todos 
los ítems el puntaje de 1, lo cual demuestra que no leyó las instrucciones y los ítems. En ese 
sentido, la tabla 1 muestra las características de 502 encuestados, entre las cuales cabe destacar 
la mayor participación femenina, comprendida entre el 44,23% (Agropecuaria) y el 81,82% 
(Educación básica); la edad promedio fue de 21,3 años; la mayoría estaba cursando sus 
estudios entre el primer y cuarto semestre. 
 
Tabla 1.  
 
Características de los participantes  

Variables 

Carrera 

AE 
N = 49 

AP 
N = 57 

Agro. 
N = 104 

Ali. 
N = 51 

CE 
N = 39 

Comp. 
N = 29 

EB 
N = 33 

Enfer. 
N = 53 

LT 
N = 40 

Tur. 
N = 47 

Edad 20,47 
(2,00) 

20,95 
(2,30) 

22,25 
(2,24) 

21,43 
(2,51) 

21,74 
(2,23) 

22,14 
(2,17) 

20,39 
(2,37) 

20,13 
(1,29) 

21,08 
(2,70) 

21,62 
(2,14) 

Género           
  Femenino 59,18% 73,68% 44,23% 62,75% 71,79% 51,72% 81,82% 77,36% 50,00% 68,09% 
  LGBTI - - - - - 3,45% - 1,89% - 4,26% 
  Masculino 40,82% 26,32% 55,77% 37,25% 28,21% 44,83% 18,18% 20,75% 50,00% 27,66% 

Semestre           
  1 - 12,28% 0,96% 52,94% - - 96,97% 1,89% 12,50% - 
  2 40,82% 10,53% 7,69% 9,80% 7,69% 3,45% - 9,43% 30,00% 53,19% 
  3 34,69% 43,86% 26,92% 3,92% 35,90% 6,90% - 77,36% 22,50% 4,26% 
  4 4,08% 21,05% 12,50% 1,96% 30,77% 37,93% - 11,32% - 19,15% 
  5 - - - - 2,56% - - - - - 
  6 10,20% 3,51% 9,62% 1,96% 20,51% 6,90% 3,03% - 15,00% 12,77% 
  7 6,12% 5,26% 3,85% 3,92% 2,56% 13,79% - - 17,50% 10,64% 
  8 4,08% 3,51% 10,58% 25,49% - 17,24% - - 2,50% - 
  9 - - 27,88% - - 13,79% - - - - 

SCV 16,47 
(4,22) 

15,44 
(4,44) 

15,93 
(5,02) 

15,63 
(4,70) 

16,03 
(4,49) 

15,93 
(5,24) 

15,18 
(4,91) 

15,68 
(4,46) 

15,95 
(5,66) 

14,02 
(4,31) 

Burnout 29,45 
(7,32) 

32,68 
(8,88) 

30,91 
(9,35) 

32,65 
(7,80) 

30,03 
(7,41) 

32,07 
(11,80) 

27,85 
(8,00) 

33,98 
(9,15) 

29,45 
(9,31) 

34,87 
(8,88) 
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Variables 

Carrera 

AE 
N = 49 

AP 
N = 57 

Agro. 
N = 104 

Ali. 
N = 51 

CE 
N = 39 

Comp. 
N = 29 

EB 
N = 33 

Enfer. 
N = 53 

LT 
N = 40 

Tur. 
N = 47 

AA 19,84 
(3,72) 

20,67 
(3,36) 

20,61 
(3,77) 

18,53 
(5,22) 

20,13 
(4,38) 

18,90 
(4,93) 

21,67 
(4,28) 

19,25 
(3,91) 

19,85 
(5,23) 

18,64 
(3,89) 

Nota. N indica el número de participantes por carrera, los porcentajes se calculan por columna para cada 
variable. 
AE= Administración de empresas; AP= Administración pública; Agro.= Agropecuaria; Ali.=Alimentos; 
CE = Comercio exterior; Comp= Computación; EB = Educación básica; Enfer.=Enfermería; LT = 
Logística y transporte; Tur.= Turismo. 
Los valores para burnout, autoconcepto académico (AA) y satisfacción con la vida (SCV) son la media y 
la desviación estándar calculadas del puntaje de cada variable. 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
2.2. Instrumentos 
 
Para medir el síndrome de agotamiento en los estudiantes universitarios se utilizó la escala 
unidimensional del burnout estudiantil validada por Barraza (2011).La escala posee 15 ítems 
en escala de Likert de cuatro puntos (1 = nunca y 4 = siempre). Se calculó el coeficiente alfa de 
Cronbach (α) para verificar la consistencia interna del constructo, dando como resultado α 
=0,903, considerado adecuado. 
 
En el caso del autoconcepto académico, los 6 ítems que lo componen se extrajeron de la escala 
original ‘Autoconcepto AF5’ que elaboraron y validaron García y Musitu (1999), y 
recientemente utilizada en Perú por Carranza y Bermúdez-Jaimes (2017). La escala de 
respuesta es Likert de cinco puntos (1 = nunca y 5 = siempre) y la confiabilidad del 
autoconcepto académico fue de α =0,870. 
 
La satisfacción con la vida se midió con la escala propuesta originalmente por Diener et al. 
(1985) y adaptada al contexto latinoamericano por Oliver et al. (2018). El constructo está 
compuesto por cinco ítems con una escala de respuesta Likert de cinco puntos (1 = totalmente 
en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo), la consistencia interna es apropiada (α = 0,841).  
 
2.3. Procesamiento y análisis estadístico 
 
El análisis de los datos se dividió en tres momentos, en el primero se llevó a cabo un análisis 
factorial confirmatorio con todas las variables. Como los datos tienen una naturaleza ordinal, 
se usó la estimación de mínimos cuadrados ponderados diagonales (DWLS, por sus siglas en 
inglés) (DiStefano et al., 2019). Para evaluar la estructura factorial se calcularon el índice de 
ajuste comparativo (CFI) que debe ser mayor o igual 0,95; el error cuadrático medio de 
aproximación (RMSEA) preferiblemente menor a 0,06; y la raíz media cuadrática residual 
estandarizada (SRMR) que no debe ser superior a 0,08 (DiStefano et al., 2019; Hu y Bentler, 
1999).   
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El segundo momento consistió en la validación de hipótesis, que se realizó mediante 
ecuaciones estructurales en la interfaz de R, específicamente con el paquete “lavaan” 
desarrollado por Rosseel (2012). Para evaluar el ajuste del modelo estructural se calcularon 
algunos índices como el Chi-cuadrado/grados de libertad, el RMSEA, CFI y SRMR. La 
significación del efecto mediador se comprobó con el método Monte Carlo (MacKinnon et al., 
2004). Finalmente, mediante una regresión lineal se verificó si variables como la edad, el 
género, la carrera y el semestre podrían influir en la satisfacción con la vida, puesto que, por 
ejemplo, en el caso del género, se reportaron diferencias significativas en los niveles de 
satisfacción (Cejudo et al., 2023). 
 

3. Resultados 
 
Antes de comentar los hallazgos del análisis factorial confirmatorio y el modelo estructural, es 
importante destacar que las carreras que reportan puntajes elevados de burnout, en función de 
la media, son Turismo (34,87 de 60 puntos) y Enfermería (33,98); mientras que, Educación 
Básica y Administración pública muestran una media relativamente superior con respecto al 
autoconcepto académico; y finalmente, Administración de Empresas presenta una mayor 
satisfacción con la vida (ver tabla 1).  
 
Además, desde una perspectiva de género, las personas de la comunidad LGBTI presentan 
una mayor propensión a sufrir el síndrome de agotamiento, su mediana es de 45 de 60 y el 
punto máximo fue de 50 puntos (ver figura 1).   
 
Figura 1. 
 
Puntajes de burnout por género 

 
Nota. El punto de corte de 45 puntos sugiere manifestaciones considerables de agotamiento. 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, en la tabla 2 se muestran las correlaciones, que resultaron significativas cuando 
p<0,001; además, se corroboró que las escalas utilizadas cumplieron con el criterio de 
confiabilidad compuesta (CR), que a decir de Rubia (2019) se considera apropiado cuando es 
mayor a 0,70. Además, se determinó la validez discriminante entre los constructos mediante 
el intervalo de confianza de la correlación de factores (ICF) propuesto por Rönkkö y Cho 
(2022), según estos investigadores se asume validez discriminante cuando el intervalo no 
incluye el 1. Los estadísticos de ajuste del análisis factorial confirmatorio fueron 𝜒2 = 383,605; 
𝑔𝑙 = 296; 𝜒2/𝑔𝑙 = 1,30; CFI = 0,993; RMSEA = 0,024 y SRMR = 0,051, que pueden considerarse 
evidencias de un ajuste razonable. 
 
Tabla 2. 
 
Correlaciones, validez discriminante y confiabilidad compuesta 

Variable 1 2 3 CR 

1. Autoconcepto académico 1,00 [-0,436; -0,386] [0,422; 0,494] 0,869 
2. Burnout -0,36** 1,00 [-0,391; -0,341] 0,891 
3. Satisfacción con la vida 0,40** -0,31** 1,00 0,843 

Nota. Correlaciones estadísticamente significativas **p<0,001. 
El ICF se presenta entre corchetes. 
CR= confiabilidad compuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al modelo estructural, cabe aclarar que se covariaron los dos pares de ítems 8 y 10, 
y 11 y 15 del burnout estudiantil, lo cual produjo una mejora en los estadísticos de ajuste, la 
decisión anterior está basada en el trabajo de García et al. (2018), aunque no es una práctica 
habitual, parece ser una mejor alternativa a eliminar el ítem debido a las bajas cargas 
factoriales. En concreto se obtuvieron los siguientes índices de ajuste: 𝜒2 = 357,438; 𝑔𝑙 = 294; 
𝜒2/𝑔𝑙 = 1,21; CFI = 0,995; RMSEA = 0,021 y SRMR = 0,048.  
 
Los resultados del modelo estructural indican que, en ausencia de una variable mediadora, la 
relación directa del burnout y la satisfacción con la vida fue significativa y se acepta H1 (𝛽 =
−0,424; 𝑧 = −24,513; 𝑝 < 0,001). Con respecto al vínculo entre el burnout y el autoconcepto, 
los coeficientes también fueron significativos (𝛽 = −0,248; 𝑧 = −12,122; 𝑝 < 0,001) validando 
H2. En cuanto a la asociación entre el autoconcepto académico y la satisfacción con la vida, los 
hallazgos fueron significativos y se aceptó H3 (𝛽 = 0,388; 𝑧 = 14,507; 𝑝 < 0,001). Ahora bien, 
la tabla 3 muestra que cuando se introduce el autoconcepto como variable mediadora, el 
coeficiente entre el burnout y la satisfacción con la vida se acercó al cero, este cambio también 
es significativo (𝛽 = −0,176; 𝑧 = −12,847; 𝑝 < 0,001). 
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Tabla 3. 
 
Efectos directos e indirectos 

 β Error estándar Valor z Valor p 

AA→SCV 0,388 0,027 14,507 0,000 
Efecto directo     
Burnout → SCV -0,248 0,020 -12,122 0,000 
Mediador     
Burnout → AA -0,453 0,017 -26,686 0,000 
Efecto indirecto     
Burnout → AA → SCV -0,176 0,014 -12,847 0,000 
Efecto total (directo + indirecto)     
Burnout → SCV -0,424 0,017 -24,513 0,000 

Nota. Los betas (β) reportados en la tabla 3 no están estandarizados. 
AA: Autoconcepto académico; SCV: satisfacción con la vida. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El efecto indirecto ocurre cuando el ‘efecto’ de una variable independiente (burnout) sobre la 
variable dependiente (satisfacción con la vida) pasa por un mediador (autoconcepto 
académico) (Do y Dadvari, 2017). Para comprobar la mediación se empleó el método Monte 
Carlo que permite el cálculo de intervalos de confianza, en este caso el 95%, para lo cual se 
especificaron 20 mil muestras. En ese sentido, el intervalo de confianza para el efecto indirecto 
del burnout a la satisfacción con la vida fue de -0,203 a -0,149; que no incluye el cero (ver figura 
3), por ende, se apoya el papel mediador del autoconcepto académico y se valida H4, para este 
caso, se trata de una mediación parcial. 
 
Figura 2.  
 
Distribución del efecto indirecto por el método Monte Carlo 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, también se controló si la edad, la carrera, el género y el semestre presentaban 
alguna influencia en la satisfacción con la vida, para lo cual se realizó una regresión lineal. Los 
resultados de la tabla 4, además de confirmar los hallazgos del modelo estructural, indican 
que, a excepción de la carrera de educación básica, cuyo efecto es negativo (𝛽 = −2,2; 𝑝 <
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0,05), el resto de variables de control no tuvieron un efecto estadísticamente significativo sobre 
la satisfacción con la vida.  
 
Tabla 4. 
 
Regresión lineal de las variables de control sobre SCV 

Predictor 

SCV 

β 
Error 

estándar 
Intervalo de confianza al 

95% 

Burnout -0,10*** 0,023 (-0,15; -0,06) 
AA 0,38*** 0,050 (0,29; 0,48) 
Edad 0,04 0,093 (-0,14; 0,22) 
Carrera    
  AE —   
  AP -1,1 0,844 (-2,7;0,59) 
  Agro. -0,76 0,780 (-2,3; 0,77) 
  Ali. -0,06 0,866 (-1,8; 1,6) 
  CE -0,58 0,928 (-2,4; 1,2) 
  Comp. -0,04 1,04 (-2,1; 2,0) 
  EB -2,2* 0,999 (-4,1; -0,20) 
  Enfer. -0,14 0,860 (-1,8; 1,6) 
  LT -0,54 0,915 (-2,3; 1,3) 
  Tur -1,6 0,896 (-3,3; 0,21) 
Género    
  Femenino —   
  LGBTI 1,2 2,20 (-3,2; 5,5) 
  Masculino -0,18 0,414 (-0,99; 0,63) 
Semestre 0,01 0,099 (-0,18; 0,21) 

R² 0,211 
R² ajustado 0,187 
Estadístico F 8,67 
p-valor <0,001 
df 15 
Log-likelihood -1.434 
AIC 2.902 
BIC 2.974 
No. Obs. 502 

Nota. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
AA= autoconcepto académico; SCV= satisfacción con la vida. 
AE= Administración de empresas; AP= Administración pública; Agro= Agropecuaria; Ali=Alimentos; 
CE = Comercio exterior; Comp= Computación; EB = Educación básica; Enfer=Enfermería; LT = 
Logística y transporte; Tur= Turismo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

4. Discusión 
 
Los resultados de este trabajo hacen cuatro contribuciones al campo de estudio. En primer 
lugar, se validó la premisa de una relación positiva entre el autoconcepto académico y la 
satisfacción con la vida, tal como reportaron las investigaciones previas (Bustos et al., 2015; 
Oliver et al., 2018). Los criterios autoimpuestos para valorar la vida se asocian con la propia 
imagen del individuo.  
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En segundo lugar, los resultandos también están en concordancia con los hallazgos de Oñate 
et al. (2016), al demostrar que existe una relación inversa entre el autoconcepto académico y el 
burnout, es decir, el autoconcepto es un factor protector para afrontar el estrés (Wang et al., 
2019) y, posiblemente, puede contribuir a la promoción de su eficacia (Alghtany et al., 2024). 
Sin embargo, no parece apropiado ubicar estas variables en el continuo causa-efecto donde el 
burnout afecta al autoconcepto, sugerido implícitamente por Oñate y sus colegas (2016), porque 
la teoría de Demandas y Recursos laborales sostiene que los recursos personales de un 
individuo (una autovaloración de sí mismos) ayudan a regular los efectos de las demandas 
laborales sobre la fatiga (Bakker y Demerouti, 2013; Bakker y de Vries, 2020). De hecho, en el 
planteamiento de las hipótesis se asumió que cuando las demandas laborales (tareas 
académicas) superan la autoimagen propia de los individuos aparece el agotamiento, y el 
individuo solo se autoevalúa negativamente cuando sabe que esa tarea agotó su capacidad o 
que no reforzará su autoimagen (reconocimientos académicos), solo entonces se produce una 
‘desilusión’ con respecto a los estudios.  
 
En tercer lugar, la presente investigación encontró que los individuos cansados física y 
emocionalmente valoran negativamente su calidad de vida, lo cual podría desencadenar 
deserciones estudiantiles (Choy y Prieto, 2021) y posibles ideaciones suicidas (Jiménez y 
Caballero, 2021). En cuarto lugar, el estudio determinó que el efecto indirecto entre el burnout 
y la satisfacción con la vida ocasionado por el autoconcepto académico fue significativo, es 
decir, mayores puntajes en el autoconcepto pueden mitigar la influencia del agotamiento sobre 
la satisfacción con la vida. Si bien, se trata de una mediación parcial, este hallazgo induce a 
plantear la posibilidad de que los recursos personales (como el autoconcepto) y, 
probablemente, otros mecanismos de autorregulación como las estrategias adaptativas 
ayuden a manejar la fatiga de una mejor manera (Bakker y de Vries, 2020) y al mismo tiempo 
fomenten el bienestar de los individuos (Bakker y Demerouti, 2013; Choy y Prieto, 2021). Sin 
embargo, son necesarios estudios longitudinales que verifiquen estos resultados, la teoría de 
demandas y recursos laborales ofrece algunas proposiciones interesantes para valorar los 
posibles cambios de considerar los tipos de demandas (actividades y conflictos) en la 
interacción de las variables que plantea este estudio y probablemente los diseños 
experimentales puedan ser un método más apropiado para un mejor control de los efectos de 
los tipos de demandas.  
 
Por otra parte, desde una perspectiva descriptiva resulta curioso que los estudiantes de 
turismo y enfermería presenten un puntaje promedio de burnout más alto (34,87 de 60 puntos 
y 33,98; respectivamente) en comparación con estudiantes de Educación (27,85) y 
Administración de empresas (29,45). Este hallazgo podría interpretarse de dos formas, 
primero las carreras de enfermería y turismo implican, en el caso particular de la Politécnica 
del Carchi, actividades de cuidados y frecuente contacto con otras personas (turistas y 
pacientes) para la solución de problemas, por ende, las actividades curriculares son, 
probablemente, más exigentes en términos emocionales y de ejecución que en Educación 
(carrera semipresencial) y Administración de empresas. En segundo lugar, es probable que el 
síndrome de agotamiento cambie en función del ajuste estudiante-carrera, es decir, puede que 
los estudiantes de Administración de empresas estén más satisfechos o cómodos con su 
carrera. También es interesante que, de todas las carreras, Educación contribuya 
negativamente a la satisfacción con la vida, una posible explicación para ese comportamiento 
se encuentra en la naturaleza híbrida de la carrera, es decir, en estos individuos existe la 
posibilidad de que aparte de su faceta de estudiantes tengan que lidiar con otras 
responsabilidades que generen ciertos niveles de insatisfacción con la vida. 
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Algunos estudios previos indicaron que las mujeres suelen puntuar más alto en burnout 
(Rodríguez-Villalobos et al., 2019; Seperak-Viera et al., 2021). De acuerdo con la información de 
la figura 1, este trabajo no encontró diferencias significativas, sin embargo, desde una 
perspectiva de género, las personas de la comunidad LGBTI presentan una mayor propensión 
a sufrir el síndrome de agotamiento, porque tienen que lidiar con otras presiones culturales, 
por ejemplo, el irrespeto a su identidad sexual (Romani et al., 2021) que puede deteriorar su 
salud mental (Barrientos et al., 2019). Estos hallazgos sugieren la necesidad de investigar qué 
causa que las personas de la comunidad LGBTI presenten este comportamiento, de acuerdo 
con Barrientos y sus colegas (2019) se sabe relativamente poco sobre este grupo de la población 
en los entornos estudiantiles y laborales. 
 
Finalmente, esta investigación presenta algunas limitaciones que deben tomarse en cuenta 
para la interpretación de los resultados. En primer lugar, la muestra corresponde a estudiantes 
de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, por ende, la generalización de los resultados 
debe evitarse, en su lugar, se sugiere que los estudios futuros consideren muestras más 
diversas. En segundo lugar, este estudio empleó la estimación de mínimos cuadrados 
ponderados diagonales (DWLS) debido a que los datos no cumplieron los supuestos de 
normalidad y porque la literatura especializada sugiere DWLS para variables con escalas de 
respuesta ordinal (DiStefano et al., 2019). Sin embargo, existe evidencia que indica que la 
estimación con máxima verosimilitud puede llevarse a cabo cuando los indicadores de 
asimetría no son tan pronunciados (García et al., 2018). También se encontró covarianza entre 
dos pares de ítems en la escala de burnout unidimensional que no fueron reportados en Barraza 
(2011), por ende, puede ser apropiado realizar una validación psicométrica de la escala en 
universitarios o emplear otras medidas de burnout como el Maslach Burnout Inventory 
Student Survey (MBI-SS) de Schaufeli et al. (2002) – validada en el contexto colombiano por 
Hederich-Martínez y Caballero-Domínguez (2016) –; además, la práctica más arraigada al 
analizar los efectos de variables mediadoras es el uso del bootstrapping porque puede arrojar 
resultados más precisos (Do y Dadvari, 2017). Las futuras investigaciones pueden considerar 
estos aspectos metodológicos y verificar estos hallazgos. Y, en cuarto lugar, este estudio solo 
consideró el autoconcepto académico, por lo tanto, la investigación futura debería emplear las 
otras cuatro dimensiones y la interacción con las tareas de los estudiantes universitarios que 
permitan identificar cuáles refuerzan (o no) la autoimagen de los estudiantes y obtener una 
comprensión más completa sobre la relación entre el autoconcepto y el síndrome del 
agotamiento. 
 

5. Conclusiones 
 
En el contexto de habla hispana el estudio de la relación entre el autoconcepto y el síndrome 
del agotamiento es escasa, mucho más en entornos universitarios (Choy y Prieto, 2021), por 
ende, este trabajo constituye un aporte al área al considerar la influencia mediadora del 
autoconcepto académico en la relación entre el burnout estudiantil y la satisfacción con la vida, 
los resultados permiten sugerir algunas implicaciones prácticas. 
 
Uno de los resultados destacables de este trabajo sugiere que, desde una perspectiva de 
género, el burnout puede ser pronunciado en las personas de la comunidad LGBTI que deben 
lidiar con las presiones psicológicas que genera el rechazo social, por lo tanto, los responsables 
universitarios en la toma de decisiones deben garantizar el respeto y promover un ambiente 
favorable a la diversidad social mediante políticas de bienestar universitario. 
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Los resultados indican que mayores niveles de agotamiento estudiantil conducen a una menor 
satisfacción con la vida, lo cual es preocupante, porque posiblemente terminen en mayores 
tasas de deserción y en casos más graves generen ideaciones suicidas. Por lo tanto, los 
departamentos de bienestar universitario (como un recurso organizacional) podrían 
complementar sus programas de seguimiento con evaluaciones del síndrome de agotamiento 
y generar recomendaciones para su mitigación, entre las cuales debe estar considerado cuidar 
o fortalecer el autoconcepto académico, ya que generalmente los problemas conductuales 
(burnout incluido) se asocian con niveles bajos de aceptación de sí mismo (García et al., 2018). 
 
Finalmente, los resultados apoyan un efecto de mediación parcial del autoconcepto en el 
vínculo entre el burnout y la satisfacción con la vida, lo cual sugiere la exploración de otras 
variables. Según Oliver et al. (2018), en otras culturas, elevados puntajes en el autoconcepto 
pueden considerarse un aspecto negativo que indica la falta de autocrítica, quizá podrían 
entenderse como una cualidad de los narcisistas (Do y Dadvari, 2017). En ese orden de ideas, 
la investigación futura debería examinar qué tipo de vínculo existe en el autoconcepto, los 
rasgos de la personalidad oscura, el burnout y la satisfacción con la vida. 
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