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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

autoeficacia y el cansancio emocional en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. El tipo de la investigación es básica 

correlacional y el diseño fue no experimental transaccional. Para la recolección de 

información se utilizaron los siguientes instrumentos: la Escala de autoeficacia 

percibida específica de situaciones académicas (EAPESA), realizada por 

Palenzuela y la Escala de cansancio emocional (ECE), realizada por Ramos, Manga 

y Morán; ambos instrumentos fueron adaptados en el Perú por Dominguez Lara. La 

muestra estuvo conformada por 258 estudiantes de las diferentes facultades de la 

Universidad Latinoamericana Cima. En base a los resultados se demuestra que sí 

existe una relación entre la autoeficacia y cansancio emocional; además esta 

relación es significativa y negativa. Por último, en los estudiantes predomina un 

nivel medio de autoeficacia al igual que en el cansancio emocional. 

 

 

Palabras clave: Autoeficacia, cansancio emocional, estudiantes, Escala 

EAPESA, Escala ECE, Universidad Latinoamericana Cima  
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine the relation between self-efficacy 

and emotional exhaustion in students from the Universidad Latinoamericana Cima, 

Tacna, 2021. The type of research is basic correlational and the design was 

transactional non-experimental. The following questionnaires were used for the 

data collection: The Specific Perceived Self-Efficacy Scale for Academic Situations 

(EAPESA), made by Palenzuela and the Emotional Exhaustion Scale (ECE), made 

by Ramos, Manga and Morán; both questionnaires were adapted in Peru by 

Dominguez Lara. The sample consisted of 258 students from the different faculties 

of the Universidad Latinoamericana Cima. Based on the results, it is shown that 

there is a relation between self-efficacy and emotional exhaustion; Furthermore, 

this relation is significant and negative. To conclude, the students had a 

predominance of self-efficacy at a medium level as well as in emotional exhaustion. 

 

Key words: self-efficacy, emotional exhaustion, students, EAPESA Scale, 

ECE Scale, Universidad Latinoamericana Cima 

 



1 
 

 

Introducción 

 

Ante la repentina aparición del Covid 19 y las medidas planteadas como el 

confinamiento entre otras, fueron una serie de sucesos frente a la incertidumbre, 

miedo, enojo y otras emociones negativas que llevaban a una adaptación para 

afrontar ese momento. Muchos estudiantes empezaron con una nueva modalidad de 

estudio, es decir, las clases virtuales. Para la cual como herramientas básicas era 

necesario contar con dispositivos electrónicos y una buena conexión de internet; 

pero también se requería recursos personales y sociales para esta adaptación. 

Sin embargo, una gran parte de estudiantes carecían de estos recursos, 

convertidos en factor de riesgo ya que también estaban viviendo otros problemas 

como económicos, pérdidas de seres queridos o se encontraban delicados de salud, 

etc. Posiblemente ante muchas demandas o constantes situaciones que generaban 

estrés; además, sus estrategias de afrontamiento quizás eran evitativas, dando por 

resultado el cansancio emocional. Este básicamente es caracterizado por una 

sensación de agotamiento físico y emocional al estar expuesto a esas situaciones, 

más si consideran que no poseen recursos, afectando su salud y en este contexto 

académico, su desempeño. 

Uno de los factores que cumplen un rol protagónico incluso siendo factor 

protector ante demandas que generan estrés y al final, un posible cansancio 

emocional; es la autoeficacia. Esta evaluación que realizamos respecto a nuestras 

capacidades frente a una situación específica. Por ejemplo, si el estudiante 

considera no ser capaz de lograr una tarea por el grado de dificultad, al creer que 

no posee las habilidades que se necesitan tiende a huir de la situación, presentar 

emociones negativas como ansiedad, frustración, enojo; sumando a otras 

situaciones que resultan de la misma manera, da paso a la aparición del cansancio 

emocional e incrementando sus niveles. 
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Es por esta razón que se decidió investigar ambas variables porque están 

presentes en la vida cotidiana de cualquier estudiante; aparte que en nuestro 

contexto peruano se carece de este estudio. Con la oportunidad de dar mas 

importancia a la autoeficacia y cansancio emocional para prevenir el deterioro de 

la salud física y mental; y especialmente conocer la situación en la que se encuentra 

los estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima. 

 Por ello la presente investigación se encuentra dividido en los siguientes 

capítulos: 

En el capítulo I, se describió el planteamiento y formulación del problema; 

asimismo se argumentó la justificación, objetivos y antecedentes de la presente 

investigación.  

En el capítulo II, se profundizó acerca de los fundamentos teóricos 

científicos de la autoeficacia. 

En el capítulo III, al igual se profundizó sobre los fundamentos teóricos 

científicos del cansancio emocional. 

En el capítulo IV, se definió el marco metodológico; conformado por la 

hipótesis de la investigación, operacionalización de cada una de las variables; tipo, 

diseño y ámbito de investigación, unidad de estudio, población y muestra, 

procedimientos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

En el capítulo V, se dió a conocer los resultados de la investigación junto a 

la comprobación de las hipótesis planteadas. 

Para finalizar, en el capítulo VI, se formularón las conclusiones con sus 

respectivas sugerencias. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1.Determinación del Problema 

Las personas vivimos cada dia situaciones que requieren tener capacidades 

para poder afrontar, especialmente cuando sucede algo inesperado y nuevo como 

fue el caso de la pandemia. El estudiante se prepara para iniciar el año universitario 

buscando estrategias para tener un buen desempeño académico. En medio inicia 

una pandemia generando incertidumbre, donde mas se requiere tener esas 

capacidades que permitan afrontar de forma adaptativa. 

Aunque si bien es cierto el estudiante universitario desde el primer año hasta 

el último se enfrenta a una serie de demandas tanto en su vida personal, social y 

académica. Especialmente con el paso del tiempo se ha visto una alta exigencia en 

el área académica y laboral; por ello los estudiantes reciben con mayor peso la 

responsabilidad de lograr un buen desempeño requiriendo gran cantidad de tiempo 

y ocupación (Armenta et al., 2020).  

Estos sucesos propios de esta formación académica, desde el punto de vista 

del estudiante, en la totalidad de los casos, son percibidos de manera estresante 

(Dominguez-Lara y Merino-Soto, 2019). A causa de la sobrecarga académica 

originado por el limitado tiempo, exámenes, tareas académicas, proyectos, 

propósito de tener una nota aprobatoria, organización, horario de clases, dificultad 

del curso o el trabajo encargado, entre otros (Sarubbi De Rearte y Castaldo, 2013); 

junto a esta acumulación o sobrecarga es necesario que el estudiante universitario 

posea de estrategias adaptativas para hacer frente cada vez que aparezca esas 

situaciones, caso contrario producirá en los estudiantes un cansancio emocional 

(Estrada et. al, 2021). 
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Cabe resaltar que a partir de la pandemia junto con el inicio del 

confinamiento; la educación universitaria se tornó más compleja obligando a los 

estudiantes adaptarse de manera inmediata en este nuevo contexto empezando por 

suspender las clases presenciales e iniciarlo en una modalidad virtual. En 

consecuencia, se presentaron y aún sigue presentándose dificultades como el 

problema de conectividad que en algunas ocasiones es inestable y en otros carecen 

de este recurso en su domicilio (Cárdenas y Luna, 2020) sumado a la ausencia de 

acceso y habilidades en referencia a programas o dispositivos tecnológicos; a parte 

los estudiantes en el entorno virtual, a diferencia de la modalidad presencial, lo 

perciben más rígido el método de enseñanza y evaluación (Castellano et al., 2021). 

En el Perú la pandemia impactó negativamente en todas las áreas y en este 

caso en la educación universitaria. Revelándose en diferentes estudios que el 

83.80% de los estudiantes señala que las clases virtuales en este contexto afectan 

su salud mental especialmente quienes carecen de tecnologías de calidad, es decir, 

desde presentar problemas de conexión hasta el acceso a programas requeridos para 

el desarrollo de sus cursos (Lovón y Cisneros, 2020). También el 93.20% de ellos 

perciben un aumento de la carga académica debido a esta nueva forma de enseñanza 

como consecuencia el 51.40% pensó en retirarse parcial o totalmente del ciclo 

académico. Entre otros problemas se observó el cansancio por el uso excesivo de 

dispositivos tecnológicos, limitada socialización entre compañeros, baja iniciativa 

por participar en clases, abandono de un curso por priorizar otro (Cardenal et al, 

2020). 

Asimismo, se evidenció en dichos estudios que los estudiantes presentaban 

niveles altos de estrés, ansiedad, frustración, miedo y enojo durante el ciclo 

académico (Lovón y Cisneros, 2020) junto a problemas del sueño, síntomas 

psicosomáticos, sensación de falta de control, poca satisfacción al realizar sus 

actividades, cambios de humor, aislamiento (González-Jaimes et. al, 2020). Por ello 

Vicentini (2020) hace un hincapié en la importancia de no centrarse en el aspecto 

técnico sino también en estar pendiente de las necesidades emocionales y mentales 

de los estudiantes ya que existe un impacto por el efecto psicológico del 

confinamiento que impactará totalmente en la capacidad de aprendizaje. 
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Como se mencionó anteriormente; en el estudiante se genera una frustración 

y/o ansiedad por el miedo de reprobar el ciclo que se encuentra cursando o 

comúnmente durante esta etapa surjan pensamientos como “no puedo captar bien 

los temas” “es muy difícil para mí, no lograré” “ese profesor siempre reprueba”, 

entre otros. Estos pensamientos surgen en especial ante una situación estresante 

categorizando como perturbadores; en este sentido aumentará y será más perjudicial 

si aquel estudiante universitario no posee la capacidad de enfrentar, incluso, 

invalidar. 

Dicho de otro modo, la forma en cómo el estudiante universitario perciba 

sus capacidades hacia el afrontamiento eficaz frente a las exigencias académicas 

puede producir pensamientos, emociones y acciones negativas que afectarán su 

salud mental y física como ansiedad, depresión, dificultades en la concentración, 

problemas para adaptarse, malestares físicos entre otros (González, 2020). 

Generando esta relación entre la autoeficacia como un factor fundamental en la 

respuesta cognitiva, afectiva y conductual del estudiante (Ruiz, 2005).  

Entonces mientras va aumentando la autoeficacia, el estudiante será capaz 

de enfrentar cualquier situación estresante, al igual, que manifestar una respuesta 

de afrontamiento adaptativa. En cambio, si la autoeficacia baja, ocasionará por 

ejemplo niveles altos de depresión que disminuirán su rendimiento académico, la 

motivación, esfuerzo, compromiso, perseverancia y demás. 

En tal sentido las demandas académicas y una baja autoeficacia de los 

estudiantes explicarían la aparición del cansancio emocional, ya que es 

consecuencia de la sobrecarga y exigencias, además, de ser una respuesta básica 

ante el estrés caracterizado por la presencia de una baja energía que afecta a nivel 

físico y emocional como sentimientos de frustración y fracaso (Prada et al., 2020). 

Siendo un hecho preocupante en los estudiantes universitarios, quienes van 

experimentando diversas situaciones involucradas con agentes estresores durante 

su formación, conforme se presenta este cansancio emocional probablemente su 

salud (física y mental) se vea perjudicada; es decir, afecte la área personal, familiar, 

social, académica y/o laboral. Más aún si este cansancio incrementa por las 
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exigencias percibidas en el ámbito académico acompañado de problemas familiares 

y/o sociales a los afronta (Barreto-Osma y Salazar, 2021) 

Con respecto a los estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima; 

ellos presentan problemas por su conexión del internet sobre todo quienes viven en 

zonas rurales y alejadas limitando e interrumpiendo el óptimo desarrollo de clases 

y rendir exámenes, además, algunos no cuentan con un ordenador o laptop siendo 

el celular la herramienta educativa. Al igual, indican no tener micrófono y por ello 

se comunican a través del chat; hay una baja iniciativa por participar activamente, 

en su mayoría los estudiantes no prenden la cámara y algunos no ingresan a clases. 

También se presentaron situaciones de abandono de los cursos y el ciclo académico. 

Si bien es cierto que se encuentran afrontando las exigencias académicas; el 60% 

de los estudiantes actualmente se encuentra trabajando a la par del estudio, dentro 

ese grupo algunos laboran en Arica puesto que no lograron regresar por la pandemia 

y no tienen las condiciones favorables. 

Es por esta razón que se pretende a través de esta investigación establecer 

la autoeficacia y el cansancio emocional en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima; principalmente la relación entre ambas variables. 

 

1.2.Formulación del Problema 

1.2.1. Pregunta General 

¿Existe relación entre autoeficacia y cansancio emocional en los estudiantes 

de la Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021? 

 

1.2.2. Preguntas Específicas 

¿Cuál es el nivel de autoeficacia en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima, Tacna, 2021? 

¿Cuál es el nivel de cansancio emocional en los estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021? 

¿Qué relación existe entre los niveles de autoeficacia y los niveles de 

cansancio emocional en los estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima, 

Tacna, 2021? 



7 
 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

Esta investigación abarca un estudio acerca la autoeficacia y el cansancio 

emocional que manifiestan los estudiantes de la Universidad Latinoamericana 

Cima, debido a los diferentes problemas como la baja participación o abandono de 

los cursos, limitaciones con los recursos y exigencias académicas parte de la 

formación. Además, dichas variables se encuentran presente en la etapa 

universitaria cumpliendo un rol fundamental en el desempeño académico; de 

manera que se pretende beneficiar contribuyendo de un modo teórico y práctico en 

aquellos estudiantes.  

Principalmente, es importante porque la investigación abordará una de las 

problemáticas más emergentes a nivel nacional debido a las consecuencias de la 

pandemia, como en el ámbito académico, los estudiantes al percibir una sobrecarga 

académica y una falta de recursos para hacer frente a los problemas que susciten 

junto a otros problemas que están afectando las otras áreas. Es esencial desarrollar 

la autoeficacia para lograr el afrontamiento de las situaciones estresantes y la 

prevención de la presencia de niveles altos de ansiedad o depresión. 

Por consiguiente, como impacto potencial teórico se proporcionará 

información acerca de la autoeficacia y el cansancio emocional, conceptos 

relativamente nuevos que cumplen un rol cotidianamente en el estudiante 

universitario. Con la finalidad de profundizar la importancia de ambas, en especial, 

la relación que pueda existir entre ellas. Enriqueciendo el conjunto de 

conocimientos que se tiene al respecto aportando e influyendo de esta manera a 

futuras investigaciones que se interesen en el entendimiento de este fenómeno.  

Asimismo, como impacto potencial práctico, en base los resultados se dará 

a conocer en la situación que se encuentran los estudiantes y de acorde al grado, 

tomar medidas adecuadas como la implementación o reestructuración de 

metodologías y estrategias pertinentes para aumentar la autoeficacia y reducir el 

cansancio emocional; de tal manera, fortalecer la formación personal del estudiante 

universitario mejorando su desempeño académico y los procesos que impliquen, 

principalmente una mejor salud mental y física. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar si existe relación entre autoeficacia y cansancio emocional en 

los estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de autoeficacia en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

Identificar el nivel de cansancio emocional en los estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

Determinar la relación que existe entre los niveles de autoeficacia y los 

niveles de cansancio emocional en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

 

1.5. Antecedentes del Estudio 

1.5.1.  Antecedentes Internacionales 

Asimismo, en Chile; Sáez et al. (2018) publicaron su investigación titulada: 

Disposición al estudio, autoeficacia y atribuciones causales en estudiantes 

universitarios chilenos; donde sus objetivos eran investigar el vinculo entre las tres 

variables mencionadas en el titulo del trabajo, pero en especial observar cómo 

percibe el estudiante sus capacidades relacionadas a la disposición al estudio. Con 

una muestra de 695 estudiantes pertenecientes a cinco casas de estudios superiores 

ubicadas en la Provincia de Concepción donde los investigadores elaboraron un 

intrumento “Cuestionario de Autorregulación de la Disposición al Estudio” para 

evaluarlos. Por ende, se halló una correlación alta entre la autoeficacia para la 

autorregulación de la disposición al estudio y las estrategias de disposición (r = 0.54 

a r = 0.55). Seguido por correlaciones débiles y negativas con las atribuciones 

causales de fracaso al esfuerzo, la habilidad y factores externos (entre r= -0.24 y r= 



9 
 

-0.25). Concluyendo que un estudiante al percibir que tiene la capacidad para 

regular por si mismo el desarrollo de su disposición al estudio buscará muchas 

estrategias para rendir satisfactoriamente sabiendo que el logro de sus metas se debe 

ante todo por su esfuerzo, además, cuando suceda alguna decepción frente a sus 

estudios evitrá atribuir a motivos externos y reducirá el sobrepensamiento a sus 

capacidades. 

Por otra parte, por China; Li et al. (2018) publicaron una investigación 

titulada: How social support influences university students' academic achievement 

and emotional exhaustion: The mediating role of self-esteem; el cual tuvo como 

objetivo investigar el apoyo social percibido por el estudiante mantenía relación 

con el rendimiento académico y el agotamiento emocional; esencialmente si su 

autoestima cumplía un papel mediador en estas relaciones. Para ello se contó con 

262 estudiantes inscritos a una universidad nacional en el este de China. En los 

resultados se obtiene que el apoyo social se relaciona positivamente con la 

autoestima (r = 0,47, p < 0,01) y el rendimiento académico (r = 0,13, p < 0,05), y 

se relaciona negativamente con el agotamiento emocional (r = -0,22, p < 0,01). 

Además, la correlación entre la autoestima y el rendimiento académico fue positiva 

(r = 0,17, p < 0,01), mientras que la correlación entre la autoestima y el cansancio 

emocional fue negativa. 

Igualmente, en Brasil, Menezes y Dos Reis (2019) investigaron acerca de: 

Satisfação com os estudos, cansaço emocional e estratégias de enfretamento em 

estudantes universitários em Manaus - Brasil; con el objetivo para analizar la 

conexión entre estas variables: satisfacción con los estudios, estrategias de 

afrontamiento y agotamiento emocional. La muestra estaba conformada por 100 

estudiantes de dos universidades privadas ubicadas en Manaus, con edades 

comprendidas desde los 18 a 56 años; aplicandoles la Escala de Fatiga Emocional 

(ECA) de Ramos, Manga y Morán y el el Brief COPE de Carver. Dentro de los 

resultados se halló 14 estilos de afrontamiento que se correlacionan con la fatiga 

emocional en los estudiantes universitarios. Los cuatro estilos de afrontamiento 

correlacionados de modo positiva con el cansancio emocional son: la 

autoculpabilización, la negación, la religión y la distracción. En relación con los 
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resultados se comprobó que los individuos más cansados emocionalmente son los 

que más utilizan la autoculpabilización, la negación, la religión y la distracción 

como estrategias para afrontar el cansancio emocional. Concluyendo que cuanto 

mayor es el uso de estos estilos, mayor es el cansancio emocional en los alumnos. 

Cabe resaltar que los estudiantes universitarios de la muestra, utilizan más 

estrategias de afrontamiento activo ante los problemas que les causan estrés como: 

Planificación y Afrontamiento activo, también utilizan con alta frecuencia el apoyo 

de la religión y Reinterpretación positiva. Finalmente, la autoestima actúa como un 

amortiguador de los efectos negativos del estrés. Pero las personas que tienen una 

baja autoestima tienden a ser más vulnerables en situaciones de estrés y a desarrollar 

un afrontamiento desadaptativo junto a una baja capacidad para superar el 

cansancio emocional. 

En ese mismo año en España; Vizoso et al. (2019) publicaron su trabajo 

titulado: Exploring coping and optimism as predictors of academic burnout and 

performance among university students; quienes buscaban hallar una asociación 

entre las estrategias de afrontamiento, el optimismo disposicional, el agotamiento 

académico y el rendimiento académico utilizando modelos de ecuaciones 

estructurales. Con una muestra de 532 estudiantes universitario; utilizaron una 

batería de cuestionarios que incluían el LOT-R para evaluar el optimismo, el CSI 

para la medición del afrontamiento (estrategias de afrontamiento adaptativas y 

desadaptativas) y el MBI-SS para evaluar el agotamiento académico (agotamiento, 

cinismo y eficacia). Los resultados dieron a conocer que el agotamiento académico 

se asoció directa y positivamente con el afrontamiento desadaptativo, pero de 

manera directa y negativamente por el afrontamiento adaptativo. Añadiendo que el 

optimismo predice de forma significativa y negativa el agotamiento emocional. Por 

último, el rendimiento académico fue predicho significativamente por el 

agotamiento académico. Dando por concluido que tanto el afrontamiento adaptativo 

como el optimismo ayudan a prevenir el agotamiento académico y afectan 

positivamente el rendimiento académico. 

Posteriormente en México; Gutiérrez y Landeros (2020) contribuyen con su 

publicación titulado: Relationship between academic self-efficacy, performance 
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and anxious and depressive symptoms in emerging adult college students; con el 

objetivo de indagar en cómo se presenta la autoeficacia académica en los 

estudiantes, a su vez, si tenía que ver con su rendimiento en los estudios, la ansiedad 

y depresión. Es así que participaron un total de 114 estudiantes alrededor de los 17 

a 30 años; evaluados por: “Escala de Autoeficacia en Comportamientos 

Académico”, “Cuestionario de diagnóstico de los trastornos depresivos”, y 

“Inventario de Ansiedad”. Mientras para obtener la síntesis de su rendimiento 

académico fue mediada por las notas obtenidas en el bachillerato, el examen de 

admisión y de su primer ciclo. Los resultados demuestran que el 20% de los 

encuestados se encontraba en un nivel bajo de autoeficacia, que se relacionaba 

significativamente con un bajo rendimiento académico y un alto nivel de ansiedad. 

Adicionalmente la autoeficacia percibida puede modificarse en los adultos 

emergentes que pasan de un entorno académico de instituto a un entorno educativo 

universitario. 

De igual forma en Australia por Hu y Yeo (2020) publicaron su trabajo 

titulado: Emotional exhaustion and reduced self-efficacy: The mediating role of 

deep and surface learning strategies; con una muestra de 107 estudiantes donde 

datos de un diario semanal de los estudiantes de pregrado mientras participaban en 

una tarea de aprendizaje (es decir, participación en tutorías). Los resultados indican 

al agotamiento emocional vincularse negativamente contra la estrategia de 

aprendizaje profundo y se relaciona positivamente con la estrategia de aprendizaje 

superficial a nivel de la persona. A su vez, la estrategia de aprendizaje profundo fue 

positiva, mientras que el aprendizaje superficial se relaciona negativamente con la 

autoeficacia. Especialmente los análisis de mediación indicaron que las estrategias 

de aprendizaje explican el efecto del agotamiento emocional sobre la autoeficacia. 

Junto con la teoría previa se concluye resaltando a las estrategias de 

comportamiento como mecanismos subyacentes que pueden explicar cómo el 

agotamiento de los recursos (agotamiento emocional) puede alimentar una mayor 

pérdida de recursos (reducción de la autoeficacia).  

Por último, en Colombia; Barreto-Osma y Salazar (2021) llevaron a cabo 

una investigación titulada: Agotamiento Emocional en estudiantes universitarios 
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del área de la salud. Con la finalidad de conocer si se manifiesta el agotamiento 

emocional en las personas que cursan estudios en carreras de ciencia de la salud y 

cómo se desarrolla. Esta investigación descriptiva interpretativa, contó con la 

colaboración de 175 estudiantes de cuatro universidades de Bucaramanga. En 

resumen, con la información obtenida, se agrupó tres factores que explican cómo el 

agotamiento emocional tiene efecto en la parte del funcionamiento del cuerpo y 

psicológica; luego los problemas provienen de el área familiar, social y académico. 

Ahora estos estudiantes presentaban dos tripos de afrontamiento: activa- resolutiva 

y pasiva- negativa. Dando por concluido la confirmación de la presencia del 

agotamiento emocional en estos estudiantes y ya la afectación a todas las áreas de 

su vida; por ejemplo, disminuyendo su rendimiento y aumentando su deteriorio en 

su salud. Acompañado por un uso de estrategias de afrontamiento negativas. 

 

1.5.2.  Antecedentes Nacionales 

Dominguez-Lara (2018) llevó a cabo un estudio titulado: Agotamiento 

emocional académico en estudiantes universitarios: ¿cuánto influyen las 

estrategias cognitivas de regulación emocional?; donde buscaba conocer la 

intervención de las estrategias cognitivas hacia la regulación emocional en 

situaciones que se manifieste el agotamiento emocional. Para ello se conformó una 

muestra desde 219 estudiantes universitarios (149 mujeres) del primer al octavo 

ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada ubicada en Lima 

Metropolitana (Perú); aplicandoles dos instrumentos: “Escala de cansancio 

emocional” y “Cognitive Emotional Regulation Questionnarie”. Sintetizando la 

existencia de esta relación entre las estrategias cognitivas de regulación emocional 

frente al agotamiento emocional porque se encontró que aquellos estudiantes 

presentaban niveles altos de agotamiento usaban la autoculpación, rumiación y 

catastrofización como estrategias. 

Luego Aguirre (2019) desarrolló su investigación titulada: Factores de 

riesgo para la deserción estudiantil, autoeficacia y felicidad en alumnos de un 

Instituto Superior Tecnológico; teniendo como fin analizar la conexión entre estas 

tres variables en los 371 estudiantes de diferentes facultades en un instituto 
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tecnológico privado situado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Se utilizaron 

los siguientes instrumentos: “Cuestionario de Factores de Riesgo para la Deserción” 

elaborada por el autor, “Escala General de Autoeficacia” de Baessler y Schwarzer, 

y “Escala de la Felicidad” de Alarcón. Con la información recopilada podemos 

concluir la autoeficacia y su correlación significativa con los factores de riesgo para 

la deserción debido a la caracterticas del estudiante positivas como negativas y la 

dimensión institucional. A su vez está relacionada a la felicidad, donde esta se ve 

afectada por las variables mencionadas anteriomente adicionando al factor 

socioeconómico.  

En ese mismo tiempo Reynoso Barron (2019) desarrolló un estudio titulado: 

Cansancio emocional y autocompasión: implicancias en la satisfacción con la vida 

en estudiantes de derecho de una universidad privada de Lima Metropolitana; para 

indagar un estudio sobre la autocompasión, satisfación con la vida y cansancio 

emocional en las personas matriculadas en la carrera de derecho; además si había 

alguna conexión entre esas variables. Contando con la participación de 154 

estudiantes quienes fueron evaluados por los siguientes instrumentos: “Escala 

Compasión (SCS)”, “Escala de Cansancio Emocional (ECE)” y “Escala de 

Satisfación con la vida (SWLS)”.  En los resultados se conoció el papel mediador 

del agotamiento emocional entre la autocompasión y autocrítica con la satisfacción 

de vida; cabe resaltar que si el estudiante presenta agotamiento es producido ya que 

recurre a la autocrítica y asi tiene menos satisfación con su vida. Hecho que se 

podría evitar si manifestara una autocompasión. 

De acuerdo a la investigación realizada por Roman Miranda (2019) titulada: 

Relación entre la autoeficacia académica, la ansiedad ante los exámenes y el 

cansancio emocional en estudiantes del Instituto del Sur – Arequipa; teniendo el 

fin de analizar a través de una investigación descriptiva transversal y correccional 

cómo pueden conectarse estas tres variables en los estudiantes de dicha universidad. 

Para ello usaron los siguientes instrumentos: “Escala de autoeficacia percibida 

específica de situaciones académicas (EAPESA)”, “Inventario de ansiedad ante los 

exámenes (TAI – E)” y “Escala de cansancio emocional (ECE)”; con una población 

de 354 estudiantes del Instituto se encontró la validez de la relación de la 
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autoeficacia en contexto académico junto a la ansiedad ante los exámenes y el 

cansancio emocional. A su vez este último se asocia fuertemente con la ansiedad 

ante los exámenes. Continuamente se descubrió que aproximadamente la mitad de 

la muestra presenta nivel medio de cansancio mientras una cuarta parte presentan 

nivel alto y se detectó a estudiantes, un bajo porcentaje, en situación de riesgo de 

acuerdo a la categoría del instrumento.  

Cárdenas Gálvez (2019) en su estudio titulado: Autoeficacia y el 

afrontamiento al estrés en estudiantes de una Universidad Privada, 2018; de nivel 

correlacional y de diseño no experimental tenía por objeto indagar alguna conexión 

entre estas dos variables con la participación de 64 estudiantes de dicha casa 

superior en Lima. Para la cual fueron evaluados por los siguientes instrumentos: 

“Cuestionario de autoeficacia” y “Cuestionario de Estilos de afrontamiento al 

estrés”. Se obtuvo de resultado tener conocimiento el nivel regular como 

predominante acerca de la autoeficacia en los participantes, seguido por una 

autoeficacia negativa. Por otro lado se mantenía cifras casi igualitarias respecto a 

los niveles bajo y medio en el afrontamiento al estrés. Concluyendo en base al 

análisis de correlación se atribuye la relación significativa. 

A continuación, Hidalgo Espir y Laura Ore (2020) publicaron su estudio 

titulado: Cansancio emocional y bienestar psicológico en estudiantes de una 

universidad privada de Lima Metropolitana; como objetivo fue encontrar algún 

tipo de conexión entre las dos variables mencionadas. Se evaluó a 205 estudiantes 

de diferentes carreras, siendo predominando por la carrera de Psicología y 

Administración. Se utilizó la Escala de Cansancio Emocional (ECE) y la Escala de 

Bienestar Psicológico (BIEPS) obteniendo, en base al análisis de correlación,  el 

cansancio emocional mantiene una relación inversa estadísticamente significativa 

con el bienestar psicológico y sus dimensiones, es decir, mientras mayor sea este 

cansancio en el estudiante habrá menos aceptación, autonomía y vínculos con su 

entorno. Una información adicional fue percatarse que en el género femenino 

muestran más cansancio emocional. 

En ese año Padin Berdejo (2020) realizó una investigación titulada: 

Cansancio emocional y engagement académico en estudiantes universitarios de 
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Lima Metropolitana; que tenía como propósito encontrar una conexión entre las dos 

variables, por ende se utilizaron la Escala de Cansancio Emocional (ECE) y la 

Utrecht Work Engagement Scale para estudiantes (UWES-S-9) en aquellos 109 

estudiantes de alrededor los 17 a 29 años. Dando por resultado que existe una 

relación significativa e inversa del cansancio emocional frente al engagement, 

específicamente con sus dimensiones. En resumen, si el estudiante empieza a 

manifestar un cansancio emocional es probable observar una disminución en su 

compromiso, involucramiento y esfuerzo hacia sus trabajos como exámenes. 

Para finalizar Mauricio-Mezarina y Rios-Chilin (2021) presentaron su 

trabajo titulado: Autoeficacia académica y cansancio emocional en estudiantes de 

secundaria de Lima; hacia la finalidad de constratar sus hipótesis de una posible 

relación entre estas dos variables en esa población; además hallar si varía en base 

al sexo y año que cursa. Este estudio fue siguiendo un diseño no experimental 

transversal y correlacional; con la participación de 168 estudiantes entre los 11 a 18 

años. Se les evaluó mediante la Escala de Autoeficacia Percibida Específica de 

Situaciones Académicas (EAPESA) y el Escala de Cansancio Emocional (ECE). 

Concluyendo, considerando el análisis correlacional, una relación negativa entre 

estas dos variables estudiadas, es decir, el estudiante sin tomar en cuenta el sexo y 

edad puesto que no existe alguna variación, posea una autoeficacia regular hacia 

alta será baja el cansancio emocional que manifieste. 

 

1.5.3. Antecedentes Regionales 

En cuanto a nuestro contexto, Caljaro (2019) publicó los resultados de su 

trabajo titulado: Autoeficacia y su Relación con la Procrastinación Académica en 

Estudiantes de Odontología de la Universidad Privada de Tacna, 2018; tenía el 

propósito de explorar si existía alguna conexión entre las dos variables en dicha 

población con alguna influencia respecto a la edad y sexo. Donde fueron participes 

142 estudiantes desde el primer al quinto año siendo evaluados por la Escala de 

autoeficacia general y la Escala de procrastinación académica (PASS). Obteniendo 

la existencia de la relación entre las dos variables, la cual es inversa negativa; es 

decir, si el estudiante tiende a percibir negativamente a sus capacidades es problable 
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que procrastine más en sus trabajos. Agregando que aquellos estudiantes dieron por 

resultado una procrastinación media alta junto a una autoeficacia moderada. 

Seguidamente Luna (2019) investigó sobre la Relación entre Autoeficacia 

Académica y Autorregulación del Aprendizaje en Estudiantes de la Carrera de 

Tecnología Médica de la Universidad Privada de Tacna, 2018; con el objetivo de 

determinar algún tipo de vínculo entre las dos variables conformado por 92 

estudiantes. Concluyendo según la correlación de Spearman que existe una 

correlación positiva y moderada entre autoeficacia académica y el aprendizaje 

autorregulado en los estudiantes (Rho de Spearman ,479 (p valor 0.01)). 

Específicamente se presenta una correlación positiva y moderada (sig. Bilateral 

0.01 y coeficiente de correlación ,449) entre la autoeficacia académica con la 

autorregulación de la estrategia ejecutiva; y en ellos prevalece un aprendizaje 

autorregulado media con 50% mientras el 57% refiere sentirse seguro en la 

autoeficacia académica. 

De la misma manera; Flores (2020) realizó una investigación titulado: 

Autoeficacia y Procrastinación Académica en los Estudiantes de la Carrera 

Profesional de Psicología de la Universidad Privada de Tacna, 2019; cuyo fin era 

analizar alguna conexión entre las dos variable en esa población traves por un 

estudio descriptivo y correlacional con una población de 310 estudiantes alrededor 

de los 16 a 35 años de edad pertenecientes a los diez ciclos. En base a la información 

obtenida se sintetiza que aquellos presentan un nivel medio de autoeficacia y un 

nivel alto con respecto a la procrastinación académica. Respecto a la autoeficacia, 

se halló que el 56.13% de la muestra presenta nivel medio, esto es seguido por el 

nivel bajo con un 42.26%. Especialmente se encuentra, sustentando por la parte 

cualitativa de un alto porcentaje, una conexión en medio de la autoeficacia media 

con una procrastinación alta hacia los estudios.  

Para concluir López Claros (2020) trabajó una tesis titulado: Autoeficacia 

percibida, estrategias metacognitivas y desempeño académico de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Medicina de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, 2019; este contaba hallar alguna conexión con las dos variables; siendo 

un total de 132 estudiantes como muestra de este estudio transversal y relacional. 
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En resumen se obtuvo que el 53% presenta una autoeficacia alta mientras el 40.20% 

un nivel moderado. En las estrategias metacognitivas, hay cifras casi a la par de un 

uso alto, bajo y muy bajo; aparte el promedio entre todos los estudiantes es de 12 la 

cual se relaciona con un desempeño medio con sus estudios. Concluyendo la 

conexión resaltante y explicación de cómo la autoeficacia percibida y las estrategias 

cognitivas afectarán su desempeño del estudiante. 

 

1.6. Definiciones Básicas 

1.6.1. Autoeficacia 

Son las creencias que posee cada persona en función a sus capacidades en 

una situación determinada para organizar y emprender las acciones requeridas con 

el fin de producir los resultados esperados (Bandura, 1997). 

 

1.6.2. Autoeficacia Académica 

“Creencias de los estudiantes respecto a su eficacia para regular su propio 

aprendizaje y dominar los diversos temas académicos, que operan sobre el 

rendimiento de dichos estudiantes” (Bandura, 1995).  

 

1.6.3.  Cansancio Emocional  

Sensación de pérdida de energía tanto emocional y físico luego de realizar 

diversas actividades o una tarea específica bajo un ritmo constante de estrés 

derivado por las condiciones donde vive, trabaja y/o estudia e interacciones con los 

demás (Kanten y Yesiltas, 2015). 

 

1.6.4. Cansancio Emocional Académico 

Es percibido como una baja o ausencia de energía a nivel físico como 

emocional producido por una serie de sucesosos que se generaron por un 

incremento de demandas afectando su rendimiento en los estudios (Ortega y López, 

2003). 
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Capítulo II 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Autoeficacia 

 

2.1. Autoeficacia 

2.1.1. Definición 

La autoeficacia es el conjunto de creencias que la persona posee respecto a 

sus capacidades ante una situación determinada y con ello realizar ciertas acciones 

permitiéndole lograr un objetivo (Busot, 1997). Siendo importante destacar que la 

autoeficacia tiene un rol fundamental porque influye en nuestra conducta a través 

de los procesos cognitivos, motivacionales, afectivos y selectivos (Ruiz, 2005). 

Este constructo fue planteado en la Teoría Social Cognitiva de Bandura en 

1997 como punto clave para predecir el comportamiento de la persona, pero 

principalmente este autor explica que existen tipos de expectativas y una de ellas es 

la de autoeficacia definida como la seguridad que uno tiene para realizar 

exitosamente una acción para obtener los resultados que desea (Bandura, 1977). 

Mientras otros autores opinan que la autoeficacia forma parte de los 

autoesquemas cognitivos del ser humano también conocidas como una secuencia 

de constructos psicológicos que engloban el conocimiento que tiene una persona 

acerca de si misma, los demás o del mundo en una determinada situación (Caro, 

1987). 

Olaz (1997), señala que: “La autoeficacia afecta directamente nuestras 

elecciones de actividades, ya que las personas tienden a elegir aquellas actividades 

en las cuales se consideran más hábiles y tienden a rechazar aquellas en las cuales 

se consideran incapaces”.  
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Covarrubias y Mendoza (2013) atribuyen que la autoeficacia es 

caracterizado principalmente por: 1) dinámica; debido a las constantes vivencias de 

la persona que en consecuencia pueden estas influir en el aumento o disminución 

en el juicio de sus capacidades. 2) cíclica; ya que los elementos involucrados rotan 

constantemente en cadena, 3) multidimensional; a causa de involucrar los procesos 

psicológicos sean afectivo, cognitivo, motivacional y selectivo; 4) específica; es 

decir, en cada ámbito puede variar el nivel de autoeficacia, y 5) permeable; en caso 

que se presente algún cambio que la afecte, en consecuencia, esta autoeficacia se 

fortalecerá o disminuirá. 

Lippke (2020) indica que la autoeficacia consiste en creer en sus propias 

competencias, especialmente cuando se presenta algún obstáculo. Además, 

considera que es importante hablar de autoeficacia en una manera específica, mas 

no general. Es decir que se presentará el juicio sobre sus capacidades en diferentes 

momentos de la situación, ejemplo: al definir y proponerse una meta, luego al 

comenzar la conducta, mientras se va desarrollando y en el retorno luego de una 

pausa. Al aplicar esta autoeficacia específica dará un mejor detalle sobre su 

desempeño, así como, lograrán enfrentar los retos más óptimamente porque sabrán 

y aprenderán sobre sus capacidades en situaciones específicas. 

Retornando al punto de vista de Bandura (1978); él indica que, si bien la 

autoeficacia percibida afecta la conducta en distintas formas, este incluye en la 

elección de actividades como el entorno ambiental señalando, por ejemplo, si el 

estudiante evita actividades y entornos beneficiosos, no logrará desarrollar sus 

capacidades, así como potenciarlos y protegerá las creencias negativas que posee 

sobre sí mismo. Es decir, la autoeficacia establecería la cantidad de esfuerzo y 

tiempo que persistirá la persona para afrontar algun tipo de problema o experiencias 

aversivas que susciten. 

Shorey y Lopez (2021) refieren que la autoeficacia es un elemento 

importante para el logro del bienestar físico y psicológico de las personas, siendo 

promotor de salud incluso aquellos que tienen enfermedades crónicas. También 

empleado en el autocuidado, la autorregulación y la autogestión.  
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Por otro lado, Çikrıkci (2017) considera que la autoeficacia se trata de un 

juicio subjetivo que realiza la persona en base a sus competencias relacionadas con 

la regulación y mantenimiento de comportamientos o conductas enfocadas a una 

meta, la cual tiene una relación bidireccional con el logro. En otras palabras, cuanto 

más alto sea la autoeficacia, mayores logros obtenidos. 

 

2.1.2. Modelo Teórico  

En 1977, Albert Bandura propone su Teoría Sociocognitiva, la cual 

principalmente explica el funcionamiento psicosocial a través del modelo de 

causalidad recíproca triádica. Basándose en la existencia de tres factores: factores 

personales (mediante eventos cognitivos, afectivos y biológicos), patrones de 

comportamiento y eventos ambientales o situacionales. Juntos funcionan 

interactivamente como puntos claves que van a influir de manera mutua de modo 

bidireccional (Bandura, 1999). 

De acuerdo a Bandura (1977) una expectativa de resultado es cuando la 

persona atribuye que una conducta específica producirá un cierto resultado. Por 

ejemplo, si el estudiante cree que si estudia días antes del examen como resultado 

tendrá buenas calificaciones. Mientras la expectativa de autoeficacia es cuando la 

persona confía que podrá llevar a cabo la conducta deseada permitiéndole obtener 

resultados. Es decir, el estudiante creerá que tiene las capacidades o habilidades 

para lograr estudiar días antes del examen. Además, estas expectativas de 

autoeficacia van a influir desde la etapa inicial, por ejemplo, al elegir la conducta 

como el entorno, así como, en el proceso de persistencia de la conducta decidiendo 

la cantidad de esfuerzo junto el tiempo; y respecto al afrontamiento de obstáculos. 

Por ello quienes estiman que una situación sobrepasa sus capacidades, tienden a 

mostrar conductas evitativas conservando y aumentando sus temores. Mientras 

quienes afrontan dichas situaciones, irán reforzando su autoeficacia y eliminando 

gradualmente alguna conducta defensiva o evitativa. 

Por lo tanto, si una persona está decidida que ciertos comportamientos le 

permitirán lograr un resultado, es decir, expectativa de resultado; es muy importante 
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que a su vez tenga altas expectativas de autoeficacia porque le permitirán confiar 

en sus capacidades para lograr dicho comportamiento desde el inicio hasta la 

obtención de esos resultados (Lippke, 2020). 

 

2.1.3. Fuentes de Autoeficacia 

Teniendo en cuenta la Teoría Social Cognitiva; Bandura (1977) sostiene la 

aparición de unas fuentes principales de información, a lo que son esenciales porque 

a partir de ellas se basan y se desarrolla las creencias que posee la persona sobre sí 

misma: 

 

2.1.3.1.  Experiencias Anteriores. Esta fuente de información es 

reconocida como la más importante y fiable por su gran influencia en las creencias 

de las capacidades que posee el estudiante ya que existe una experiencia y 

aplicación directa. Mientras van aumentando las experiencias positivas, mejor la 

autoeficacia, pero si constantemente falla, reducirá esta creencia sobre sus 

capacidades, especialmente si se da al inicio del suceso. De hecho, si la persona 

refuerza su autoeficacia de manera repetida en base a los acontecimientos positivos 

para él, sin duda el daño será menor cuando ocurra un fracaso situacional. 

Tanto los fracasos que se presenten y sean vencidos; junto a la reflexión de 

que sea la dificultad que tenga la situación; podrán enfrentarlo fortaleciendo aún 

más las creencias de sus capacidades, la motivación, persistencia. Pero en sí estos 

fracasos o experiencias negativas de cómo afecta a la persona dependerá de diversos 

factores como el momento en que se da y la cantidad o patrón de experiencias.  

Entre tanto se va aumentando y fortaleciendo esta autoeficacia; se 

presentará la tendencia de ampliar a otras situaciones totalmente distintas incluso 

en aquellas que redujeron sus creencias de sus capacidades. Pues si el estudiante 

logró presentar un trabajo en el tiempo indicado, probablemente piense que cuando 

en su trabajo tenga que realizar un informe a pesar de la dificultad logrará hacerlo 

óptimamente.   
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2.1.3.2.  Experiencias Vicarias. Consiste en recibir la información a 

través de la experiencia de otra persona. Concretamente si el estudiante observa que 

su compañero realiza una actividad dificultosa sin tener consecuencias negativas, 

en él se produce una expectativa de que logrará alcanzar su objetivo especialmente 

si aumenta y persiste en sus esfuerzos. Adicionalmente disminuiría el efecto 

aversivo ya que aprendería maneras competentes de afrontar esas situaciones 

amenazadoras por medio de capacidades, habilidades, etc. 

Sin embargo, esta fuente de información tiende a presentar ciertas 

desventajas; empezando por ser la fuente menos segura sobre las creencias de las 

capacidades que posee la persona sobre sí mismo a diferencia de los logros 

personales. Teniendo un efecto a corto plazo y susceptible a cualquier cambio. Al 

igual que se necesitan ciertos requisitos para que esta información tenga un efecto 

significativo en el observador, el cual varía en cada persona. Por ejemplo, si el 

estudiante percibe a distintos estudiantes lograr oportunidades de estudio o trabajo, 

en esa ocasión tendrían una razón sustentable para incrementar su autoeficacia.  

Como dice Tschannen-Moran y Hoy (2007), en sí, el impacto de la 

experiencia vicaria en las creencias de las capacidades del estudiante dependerá 

también del grado en que se siente identificado con el modelo; mientras más alto se 

presenta, mayor probabilidad que mejore su desempeño o influya 

significativamente en la toma de decisiones y aumente su autoeficacia. 

 

2.1.3.3.  Persuasión Verbal. Las creencias de nuestras capacidades 

son formadas por medio de lo que dicen los demás sobre nosotros tanto críticas, 

alientos, etc.; por lo tanto, cumple un rol importante en la autoeficacia. Si el 

estudiante presenta esa ansiedad por no saber si logrará aprobar el curso, a través 

de las palabras de apoyo y especialmente crea que tiene las capacidades y puede 

afrontar esa situación; obtendrá ventajas para él. Asimismo, la persuasión verbal 

contribuye aún más en el proceso; es decir, quienes son persuadidos por disponer 

de capacidades para afrontar cualquier situación, además, reciben ayuda extra, 

probablemente aumentarán su esfuerzo.  
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Entonces considerándose como una fuente eficaz por su facilidad y 

respuesta inmediata, aunque principalmente aumenta los resultados, mas no tanto 

la autoeficacia; aquello implicaría que los juicios verbales serían pocos factibles 

porque no son producidos por una experiencia auténtica. Otra desventaja es su 

susceptibilidad al cambio puesto que de manera rápida y fácil desaparece esa 

persuasión debido a una experiencia negativa y contraria a lo esperado. Y en 

definitiva si existe persuasiones positivas que permiten aumentar y fortalecer la 

creencia de poseer esas capacidades, también están las persuasiones negativas que 

se encargará de disminuir y destruir esas creencias de autoeficacia. 

 

2.1.3.4.  Estados Fisiológicos. Por lo que se refiere a estos estados y 

los estados de ánimo son vitales para brindar información acerca de las creencias 

de las capacidades o competencias del estudiante. En otras palabras, al momento de 

conocer que tiene un trabajo encargado inmediatamente el estudiante tendrá 

pensamientos acerca de si será capaz o no de realizarlo, pero si cree que no 

seguidamente empezará a sentir niveles altos de ansiedad provocando diferentes 

reacciones como sudoración, dolor de cabeza, etc.  

Continuando con el ejemplo; este estudiante al experimentar estas ideas y 

reacciones psicofisológicas negativas, el miedo por no poseer esas capacidades o 

dichas reacciones como la sudoración atribuyendo cómo un signo de vulnerabilidad 

generará que reduzca incluso más la percepción de sus capacidades provocando el 

estrés con una perspectiva negativa hacia el futuro o próximamente no lograr un 

desempeño óptimo. Cabe resaltar que esta experiencia negativa no define como 

resultado una baja autoeficacia, sino todo dependerá de las valoraciones cognitivas 

del estudiante frente a esa situación.  

En resumen, Pajares (1997) considera que es fundamental reconocer que las 

fuentes de información mencionadas en este apartado no interpretan en primera 

instancia las creencias de capacidades de la persona. En efecto las personas 

interpretan los sucesos y justo esa interpretación brinda información que será base 

para las creencias. Las diferentes formas de información que presta atención son 

usadas para crear y desarrollar la autoeficacia más el valor que dan para evaluar y 
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añadir son las bases de las interpretaciones. De modo que las creencias de 

autoeficacia son influidas por el proceso constituido de recolección de información, 

interpretación, selección e integración. 

 

2.1.4. Dimensiones de Autoeficacia 

Continuando con la teoría propuesta por Bandura, este autor señala que las 

creencias de las capacidades que posee la persona están conformadas por tres 

dimensiones que luego se mide calificando estas dimensiones: 

 

2.1.4.1.  Magnitud (o nivel). Es acerca del nivel de dificultad que se 

le presenta al estudiante para llevar a cabo una actividad basándose en la percepción 

de sus capacidades en esa situación. Este nivel dará a conocer aspectos como 

autorregulación, productividad, destrezas, esmero que son indispensables como 

parte del desempeño (Jamil, 2018). 

 

2.1.4.2.  Fuerza. Esta dimensión consiste en la seguridad o 

convicción del estudiante respecto a realizar una actividad específica; es decir, la 

confianza de sus creencias sobre sus competencias le permitirá ejecutar su trabajo 

final con éxito. Dentro de ella existen variables como el grado de semejanza de las 

actividades, descripción de la situación real, la conducta que pretende lograr y lo 

que se refleja en la parte cognitiva, afectiva y comportamental (Jamil, 2018). 

 

2.1.4.3.  Generalidad. Esta última dimensión se enfoca en el grado 

en que se encuentran relacionada de manera positiva la autoeficacia en, no solo un 

área como la académica, sino también en diferentes contextos o conductas. Este es 

evaluado a través de las creencias de sus capacidades sobre las áreas de interés (Van 

der Bijl y Shortridge-Baggett, 2001). 

 En resumen, Lively (1994) describe la interacción de estas dimensiones en 

el aspecto académico donde el estudiante al pensar, por ejemplo, “sé que lograré 
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(fuerza) culminar mi informe final de mis prácticas (nivel) para tener un buen 

desempeño y así postular al trabajo que tanto desee (generalidad)”; para demostrar 

que en situaciones cotidianas se puede hacer esta evaluación de las dimensiones de 

la autoeficacia. 

 

2.1.5. La Autoeficacia como Predictor de la Conducta  

Si bien existen diferentes variables que intervienen en la conducta de la 

persona, una de las más importantes es la autoeficacia porque se encargará de 

regular la conducta o comportamiento por medio de cuatro procesos que ejercen en 

conjunto y en consecuencia son afectados por estas creencias (Ruiz, 2005). 

 

2.1.5.1.  Procesos Cognitivos. Un ejemplo claro serían las metas 

porque están encargadas de regular el comportamiento de cada persona donde la 

autoeficacia determinará su formulación hasta la cantidad como el nivel de las 

metas. En otras palabras; si la persona tiene un alto nivel de autoeficacia, por lo 

tanto, las metas que se proponga serán de alto nivel, mejor formuladas y realistas. 

Así como aumentará y aplicará una perspectiva positiva en las situaciones 

anticipadas que realiza la persona. 

 

2.1.5.2.  Procesos Motivacionales. La evaluación respecto a sus 

capacidades es clave en el proceso de regulación de la motivación, más aún, en los 

motivadores cognitivos. Para empezar, se encuentran las atribuciones causales que 

afectarán la motivación, las reacciones afectivas y el desempeño. En caso de una 

situación de bajo desempeño, la persona con un alto nivel de autoeficacia atribuye 

este hecho debido a una situación adversa o algún otro, más no por considerarse 

alguien con baja capacidad.  

Luego se encuentran las expectativas de resultados; la cual implica desde la 

atribución de cierto comportamiento trae consigo tales consecuencias como el valor 

de esto último regularán la motivación. Donde las personas al actuar en base a las 

expectativas de resultados, también actúan en base a si poseen las capacidades 
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necesarias o no, en otras palabras, la autoeficacia influyendo en las expectativas de 

resultados impactará en la motivación. Continuando, respecto a las metas, al 

autoobligarse en cumplir aquellas funcionará como parte de la motivación trayendo 

consigo la comparación entre su rendimiento con una norma personal. Donde el 

goce personal será mediado si logra pasar esa norma, esto influirá en el 

comportamiento de la persona, a su vez, se van creando recompensas o incentivos 

para mantener el esfuerzo para lograr su meta. 

Entonces el papel de la autoeficacia en el contexto de la motivación será 

básicamente influir y determinar en sus metas, la cantidad de esfuerzo que utilizará 

como la persistencia y perseverancia ante algún obstáculo. Por ello aquellas 

personas que no creen tener las capacidades ante algún problema tenderán a rendirse 

fácilmente, a diferencia de quienes sí confían en sí mismos, quienes persistirán y 

buscarán soluciones como ejecutar más esfuerzo. 

 

2.1.5.3.  Procesos Afectivos. La autoeficacia influirá desde la 

aparición de una situación amenazadora hasta el afrontamiento de aquella. Para 

empezar ante la situación amenazante, la persona al confiar en sus capacidades le 

permitirá no experimentar pensamientos perturbadores y tampoco generalizar todas 

las situaciones como perjudiciales. Porque en caso de no confiar, producirá 

ansiedad en nivel alto con pensamientos perturbadores como la catastrofización, 

afectando psicofisiológicamente.  

Continuando con los pensamientos perturbadores, se ha demostrado que uno 

de los grandes retos no es disminuirlos sino enfrentar, lo cual algunas personas no 

desarrollan esa habilidad o creen que no podrán lograrlo. Por lo tanto, la persona al 

confiar en sus capacidades, irá enfrentando esos pensamientos sin generarle un 

nivel alto de ansiedad o estrés. Entonces la autoeficacia es una variable importante 

para disminuir la ansiedad al permitir a las personas enfrentar situaciones 

amenazantes y no recurrir a una estrategia de afrontamiento evitativa.  

También se ha visto como la autoeficacia interviene en la depresión de 

diferentes maneras: Al exigirse como imponer modelos o algún objetivo que 

dependa de su valía personal y no lograr cumplirlo automáticamente se produce una 
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insatisfacción produciendo la depresión. Incluso en situaciones sociales, al no 

confiar en sus capacidades para crear o mantener relaciones sociales en 

consecuencia posee un escaso o nulo apoyo social, a pesar que es vital este apoyo, 

especialmente en situaciones difíciles que le permitirán afrontar y acompañar a la 

persona durante ese proceso, así como, reduce la vulnerabilidad ante situaciones de 

estrés o depresión. Por último, se relaciona con los pensamientos perturbadores ya 

sean reiterados y/o prolongados, puesto que al tener una baja autoeficacia junto a 

un humor depresivo tenderá a aumentar la depresión. 

 

2.1.5.4.  Procesos Selectivos. Constantemente las personas toman 

decisiones en su vida diaria ya sea eligiendo las actividades a realizar en el día o 

espacios. La cual se basa en la evaluación de sus capacidades para determinar si 

realizará dicha actividad o no. Por eso algunos deciden evitar ciertas situaciones 

como actividades porque no se perciben ser capaces, así se va formando su 

personalidad. Por ejemplo, si el estudiante cree no poder realizar un trabajo por el 

grado de dificultad, elegirá no realizar o procrastinar. 

 

2.1.6. La Autoeficacia durante el Desarrollo Humano 

Desde la niñez, la autoeficacia es vital porque se empezará a formar su 

personalidad que permitirá afrontar los retos propios de cada etapa de desarrollo. 

Papalia y Martorrell (2015) indican que a través de la retroalimentación que 

reciba el niño acerca de su comportamiento o frente a una situación donde los 

involucre, irán formando sus estándares para la evaluación de sus capacidades. Es 

decir, la manera en que el padre habla a su hijo acerca de una nota desaprobatoria 

ante un examen o el significado de perder un juego, influirá significativamente en 

la autoeficacia del niño. 

Por ejemplo, en la segunda infancia, los pares cumplirán un rol más 

protagónico que los padres porque influirá el fortalecimiento de la cognición social 

que en parte influirá en la autoeficacia porque las evaluaciones que realice el niño 

sobre sus competencias físicas, cognitivas, sociales y lingüísticas se basarán en las 
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comparaciones con otros niños o sus hermanos, por ejemplo, al momento de 

competir en un juego (Papalia et al., 2009). 

En la adolescencia marcada por cambios físicos, psicológicos y sociales en 

diferentes ámbitos del adolescente donde enfrentarán nuevas demandas, Gómez-

Tabares y Narvaez Marin (2020) resaltan la importancia de confiar en sus 

capacidades para la autorregulación emocional, especialmente en las emociones 

negativas más presentes en esta etapa como el enojo y el miedo, además de la 

conciencia de sus emociones porque permitirán tener el control frente a la 

emociones que suscitan ante un evento estresante y tener una conducta social 

positiva mejorando sus relaciones interpersonales. 

Siendo respaldada esta teoría por Rodriguez (2021) al referir la relación 

entre el afrontamiento y la autoeficacia, cuanta más alta sea esta última es probable 

que el adolescente ponga en práctica estilos y estrategias de afrontamiento 

adaptativas, aumentando su adaptación en esta etapa y además se vuelva parte de 

su vida cotidiana. En el caso de ejecutar más un estilo racional y una perspectiva 

optimista, disminuyendo el estilo evitativo e impulsivo. 

En el aspecto académico, Rossi et al. (2020) recopilando diferentes 

literaturas resalta dicha conexión acerca la percepción de sus capacidades junto a la 

motivación frente al aprendizaje, ya que, una falta de motivación o interés hacia sus 

estudios conlleva al adolescente a evitar situaciones que pone a prueba a evaluar 

sus propias capacidades o sea juzgado.  

Por otra parte, basándonos en la teoría sociocognitiva de Bandura, este autor 

hace hincapié en dos términos: autoeficacia y expectativas de resultado, que 

conjuntamente influyen las decisiones o comportamientos de la persona. Pero antes 

es importante aclarar que estas expectativas de resultado dependerán en gran parte 

de la autoeficacia de la persona, por lo que si el adolescente cree tener las 

capacidades y confía en ellas tendrá un buen rendimiento académico proyectándose 

a obtener resultados positivos, así estableciéndose metas tanto a corto y largo plazo 

(Nájera Saucedo et al., 2020) 

Continuando la autoeficacia junto con las expectativas de resultados son 

clave en el proceso de la orientación vocacional, así como, la formación de sus 
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intereses dada la posibilidad que el adolescente elija una carrera donde se sienta 

capaz de tener las capacidades y pronostica un futuro exitoso, por consecuencia 

tenga más interés y enfrente los retos (Nunes, 2008). 

Si bien culminar una etapa e iniciar otra, implica requerir ciertas 

características tanto internas como externas que apoyan en la adaptación para los 

retos propios de la vida universitaria, uno de ellos es el ajuste académico (Narváez-

Olmedo et al., 2018). Esto surge debido a la creencia y confiar que posee las 

capacidades para enfrentar los retos permitiéndole una base psicológica adecuada. 

Haciendo hincapié acerca de las características externas para la adaptación, 

uno de ellos es la familia. Cabe resaltar que al existir una autoeficacia por parte de 

sus miembros les proporcionará una cooperación y apoyo mutuo para enfrentar 

situaciones adversas. (Rivadeneira-Valenzuela y Rivadeneira, 2021). 

Adicionalmente, McKelvey y su equipo (2015) explican que si los padres 

de familia al desarrollar su autoeficacia, es segura una crianza positiva hacia sus 

hijos brindándoles apoyo afectivo, comunicación y otros recursos necesarios para 

aportar a un buen clima familiar y así fomentar el crecimiento personal de cada uno 

de sus miembros. 

Respecto al área física, se conoce que los adolescentes presentan cambios 

físicos generando en algunos una insatisfacción corporal ocasionando conductas 

dañinas para su salud. Se descubrió la intervención de la autoeficacia como factor 

mediador e incentivo (Nápoles-Neyra et al., 2021) para un estilo de vida saludable, 

es decir, la práctica de actividad física, alimentación saludable, etc.; todo ello para 

mejorar la satisfacción y percepción corporal.  

Se ha visto incluso en la etapa de adultez mayor como la autoeficacia 

interviene como reforzador del autocuidado para lograr diferentes objetivos para 

llevar un hábito saludable donde al aplicarse programas de autoeficacia y estilo de 

vida dieron por resultado mejoras significativas en las diferentes áreas del adulto 

mayor (Zepeda et al., 2021), adicionalmente, aumentando su calidad de vida y el 

proceso de envejecimiento no sea caracterizado por un deterioro.  

Con referencia al ámbito laboral sea ya en el adulto joven y mayor, se 

identificó que la autoeficacia mantiene una relación con el compromiso (Martínez-
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Uribe et al., 2020), es decir, a mayor nivel de autoeficacia, el trabajador demostrará 

una mejor productividad y satisfacción con su trabajo.  

Implicando diversos factores que conforman y dan por resultado el 

desarrollo y práctica de esta autoeficacia en diversos puestos de trabajo, por 

ejemplo, el autocuidado porque al tener un bienestar integral en sus diferentes áreas 

promueve la confianza en sí mismo y el establecimiento de metas. Luego se 

encuentra la autogestión abarcando la toma de decisiones, el esfuerzo y 

perseverancia. Tanto la metacognición para el análisis y la planificación como el 

metaaprendizaje para ejecutar estrategias o técnicas aprendidas (Campos-Carreño 

et al. 2021). 

 

2.1.7. La Autoeficacia en la Vida Académica 

La autoeficacia en el contexto académico, también conocida como 

autoeficacia académica, es el conjunto de creencias que el estudiante tiene acerca 

de sus capacidades para tener un buen rendimiento académico. Como decía Ornelas 

et al. (2012), son las creencias del estudiante hacia sus capacidades para organizar 

y ejecutar decisiones que se necesiten para conseguir una buena práctica en sus 

estudios. 

Asimismo, respecto a la autoeficacia durante el proceso de adquisición de 

conocimientos se conoce que son el conjunto de creencias respecto al uso de los 

procesos de autorregulación, como el establecimiento de objetivos, el autocontrol, 

utilización de estrategias, autoevaluación y las autorreacciones para aprender 

(Zimmerman y Kitsantas, 2005).  

Dado a los avances tecnológicos implementados en el ámbito educativo, han 

surgido diferentes términos como consecuencia de la intervención de la autoeficacia 

en el aprendizaje en línea; coincidiendo que esta autoeficacia contribuye en la 

perseverancia de continuar con los estudios en línea involucrando al compromiso 

(cognitivo, emocional, conductual) y los retos (Kuo et al. 2021). Por lo tanto, al 

existir y reforzarse esta autoeficacia, aumentará el nivel de persistencia y 

participación de los estudiantes en esta modalidad. 
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Tanto esta evaluación realizada por el estudiante sobre sus capacidades para 

la ejecución de las tareas académicas, en diversas literaturas explican que se torna 

en base a tres factores (Bozone, 2017; Blanco et al., 2011): 

Atención. Propiamente es la acción de centrarse en las actividades que 

surjan en el contexto académico de manera activa y no superficialmente. El 

estudiante se enfoca de manera gradual o rápida en aquella tarea designada, alguna 

exposición por parte de su profesor como compañeros, donde observará y escuchará 

detalladamente desde el inicio y final de la clase como por ejemplo algunas 

preguntas y aportaciones que surjan.  

Comunicación. Es el conjunto de intercambio de información entre los 

estudiantes, al igual que la emisión de ideas, comentarios o aportaciones 

relacionadas a la tarea académica. Junto a la ejecución de habilidades como 

capacidades cognitivas, metacognitivas entre otros que forman parte del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

Excelencia. Es el hecho de cumplir los deberes o normas establecidas en 

este contexto como, por ejemplo: cumplir en el tiempo designado la tarea, la 

preparación anticipada para sus exámenes, asistir puntualmente, etc. Para lograr 

estas acciones es importante que el estudiante posea capacidades y competencias 

como planificación, organización, establecimiento de objetivos, etc. donde 

conjuntamente deberá llevar a cabo estrategias que necesite para alcanzar las tareas 

designadas. 

Eventualmente en el contexto académico se han ido realizando diferentes 

investigaciones buscando relaciones e importancia de esta percepción de 

capacidades que presentan los estudiantes ya sea en el espacio escolar y 

universitario por ejemplo se encontraron, a partir de un estudio estadístico, un 

contraste notorio entre la autoeficacia académica y variables sociodemográficas 

como el sexo, el año académico, la condición económica y la percepción del logro 

académico (Satici y Can, 2016).  

De manera general se estableció a la autoeficacia como factor determinante 

del rendimiento académico (Basith et al., 2020), es decir, mientras mejor sea la 

autoeficacia del estudiante, su rendimiento irá mejorando. Pero más allá se 
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encuentran otras variables que intervienen en esta relación, como es el caso de la 

autorregulación.  

Los estudiantes con un nivel alto de autorregulación son propensos a 

gestionar de manera activa su ambiente interno y externo por ejemplo al planificar 

sus actividades para poder estudiar ante un examen y programar un tiempo para el 

repaso donde define el nivel de esfuerzo que necesitará y a quién solicitar ayuda 

(Pintrich, 2004). También buscan complementar alguna información recibida o 

tareas designadas por ejemplo para una exposición buscan información extra acerca 

del tema como recurrir a tutoriales, conferencias entre otros; todo con el objetivo 

de alcanzar el dominio del tema y claramente no manifiestan una conducta evitativa 

(Abara y Lokena, 2010).   

Alguno de los hallazgos indica que niveles altos de autoeficacia se 

relacionan con una mayor motivación académica siendo esta intrínseca y logran 

autorregular su proceso de aprendizaje obteniendo mejores resultados (González y 

Tourón, 1992). Más aún si el estudiante percibe y atribuye que el clima del aula es 

favorecedor para todos, sobre todo para él respecto a un trato igualitario y 

planificado (Pham-Thi-Anh, 2021). 

Recientemente en el trabajo de Barrientos-Illanes et al. (2021) se conoció 

que la autoeficacia, es decir, la valoración positiva que realiza el estudiante frente 

a sus capacidades en el entorno académico como consecuencia incrementa sus 

niveles de satisfacción con el estudio ya sea la carrera que cursa como las clases 

asignadas. Por ejemplo, Casanova et al. (2018) concluyó que esta valoración 

positiva a sus capacidades fue el factor determinante para la satisfacción en todo lo 

que implica la vida universitaria. Puesto que, al existir esta satisfacción, la 

autoeficacia influye de manera indirecta en la decisión del estudiante en su 

intención de permanecer y continuar estudiando. Adicionalmente esta satisfacción 

del estudiante hacia su aprendizaje incluso el afrontar retos o el mismo estrés 

académico, proviene de la autoeficacia en la regulación motivacional (Kryshko et 

al., 2022). 

Igualmente Schunk (1997) propone un modelo explicativo acerca de la 

autoeficacia en situaciones de logros; indicando que al inicio de la situación 
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presentada constan factores involucrados que afectan en nuestra percepción de 

capacidades, por lo que será diferente en cada estudiante, siendo estas primero las 

experiencias previas ya sea en la misma situación o similar, luego las características 

personales como sus capacidades y actitudes; por último, el apoyo de personas 

significativas para el estudiante como su familia, amigos o alguien de su entorno.  

Prosiguiendo, mientras el estudiante ejecuta sus tareas está autoeficacia puede ser 

afectada alguna influencia personal como el procesamiento de la información o 

exigencias de metas y también, es afectada por lo situacional como alguna 

retroalimentación o recompensa puesto que le indicará el proceso de su desempeño. 

Si bien es importante porque alentará al estudiante y reforzará su autoeficacia, en 

caso que no reciba alguna retroalimentación positiva externa aquello no disminuye 

la autoeficacia porque dependerá de cómo lo perciba el estudiante. 

Evaluando otras relaciones, se encuentra la posición de Erzen y Ozabaci 

(2021), al mencionar que si el estudiante percibe que tiene las competencias para 

afrontar una tarea y lo realiza con esmero, teniendo en cuenta cada detalle, 

planificando, etc; esto le permitirá adaptarse a la vida universitaria. 

También es relevante la intervención de la flexibilidad cognitiva, como bien 

se conoce, este permite reducir malestares psicológicos al tener una perspectiva 

amplia de soluciones frente algún problema surgiendo una mayor autoeficacia y así 

el bienestar psicológico (Lucendo, 2021). Como se demostró en un estudio 

realizado por Hamoda et al. (2021) al asignar a la flexibilidad cognitiva y el 

pensamiento más allá del cognitivo como factores predictores de la autoeficacia 

académica en estudiantes universitarios. 

A su vez se halló que los sentimientos, pensamientos y una percepción más 

positiva, originados por un nivel alto de determinación, en consecuencia, el 

estudiante tiene comportamientos positivos frente a todo lo que abarca la vida 

universitaria; aumentado la autoeficacia académica y posiblemente se reduzca el 

agotamiento escolar (Özhan, 2021). 

A propósito de los problemas que se presentan durante la vida académica 

como el agotamiento emocional, ansiedad, depresión, adicciones, entre otros. 

Comenzaremos por lo que sostiene Kordzanganeh et al. (2021), al explicar que, si 
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el estudiante posee una autoeficacia baja y tiende a realizar sus tareas a último 

momento, es decir, no sabe cómo gestionar su tiempo para los estudios 

probablemente aumente tanto su ansiedad frente a situaciones amenazantes y sus 

niveles de cansancio emocional. 

Teniendo en cuenta el estudio de Nie et al. (2011), al hallar que aquellos 

estudiantes presentaban una autoeficacia académica alta, era baja su ansiedad al 

momento de rendir el examen. La cual se debía por tener la creencia de su capacidad 

para lograr aprender con éxito utilizando sus recursos cognitivos necesarios para 

obtener una buena calificación en sus exámenes; aparte que esta autoeficacia 

funciona como rol mediador entre la ansiedad y la importancia de la tarea puesto 

que esta última si bien puede ser un motivador en diversos casos genera mayor 

ansiedad.  

De la misma forma se encontró que al presentar un alto nivel de autoeficacia 

conlleva una reacción más adaptativa ante una situación que le genere tensión física 

y psicológica frente a largas horas de trabajo como la sobrecarga de tareas a 

diferencia de quienes presentaron niveles bajos de autoeficacia (Jex y Bliese, 1999). 

Añadiendo, se descubrió que en caso de existir una eficacia a nivel grupal favorece 

en la moderación entre la sobrecarga y satisfacción como entre la importancia de 

tarea y el compromiso. 

Esta relación se puede explicar desde la postura de Bandura (1988) al 

argumentar que ante una situación amenazante, está no será la principal fuente de 

activación de la ansiedad, más bien esta se debe por la falta de autoeficacia para 

afrontar la situación, ya que al tener esta autoeficacia la persona lo percibirá como 

un reto y no una amenaza. Justamente se ha encontrado que los estudiantes con alta 

autoeficacia tienden a seguir las metas de dominio, es decir, buscan desafíos para 

el logro de nuevos conocimientos y las metas de desempeño que son obtener buenas 

calificaciones y destacar; todo ello porque manifiestan perseverancia ante alguna 

situación complicada y autorregula sus impulsos (Komarraju y Nadler, 2013).  

Como postula Bandura (2001) estas creencias de autoeficacia juegan un 

papel importante en la perspectiva de la situación presentada ya sea optimista o 

pesimista, así como analizar las posibles soluciones u obstáculos que puedan surgir. 
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Además, que estas creencias son claves por su rol en la autorregulación de la 

motivación por medio de los desafíos de metas y expectativas de resultados por ello 

quienes presentan esta autoeficacia toman decisiones respecto al tiempo para 

persistir frente a obstáculos y fracasos, sumado si este último es categorizado como 

motivador o desalentador. Es básicamente la explicación de la razón por la que las 

personas con alto nivel de autoeficacia prácticamente tienen la capacidad para 

afrontar cualquier situación lo que disminuiría su vulnerabilidad al estrés o que se 

desencadene algún problema emocional como la depresión, así también se 

fortalecería en su proceso de recuperación. 

Respecto a la explicación acerca de las personas procrastinadoras, quienes 

no cumplen con el trabajo designado en el tiempo solicitado o si lo presentan su 

desempeño es deficiente, Klassen et al. (2008) da a conocer que la razón se debe 

porque no tienen la confianza o creencia de que sus capacidades le ayudarán para 

cumplir el objetivo utilizando sus estrategias para iniciar y terminar ese trabajo. No 

obstante, Honicke y Broadbent (2016) argumentan que este comportamiento puede 

deberse a un exceso de confianza a causa de su alto nivel de autoeficacia, por lo que 

reducen su tiempo para los estudios afectando sus calificaciones y el promedio 

general. 

Justamente, Berte et al. (2021) sugiere que la autoeficacia puede cumplir un 

rol como factor de daño para consecuencias negativas en el estudiantil que 

presenten síntomas depresivos o adicciones como el uso excesivo de las redes 

sociales. Por ello Cheng junto con su equipo (2019) consideran que otra 

característica importante de la perseverancia académica y predictora de la 

autoeficacia es la capacidad que poseen los estudiantes para controlar sus 

emociones como parte de la adaptación o afrontamiento de diversas situaciones 

hasta la más complicadas. 

Incluso la aparición de la pandemia de Covid-19 generó, en primer lugar, 

una incertidumbre en los estudiantes ocasionando consecuencias negativas para 

salud física y mental, además afectando la autoeficacia académica (Berman et al., 

2022). En ese sentido el aumento del estrés académico y reducción de su desempeño 

académico, a la vez la autoeficacia; dando por resultado emociones negativas como 
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la ansiedad y posibles trastornos psicológicos como la depresión (Salami et al., 

2021). Como afirma Alemany-Arrebola et al. (2020), los estudiantes que 

presentaron niveles altos de ansiedad rasgo-estado a causa del confinamiento junto 

a una situación crítica como la muerte de un miembro de su familia por covid, 

manifestaron tanto emociones negativas como una baja autoeficacia y 

consecuentemente ausentarse a clases. 

Sin embargo, si el estudiante ya percibía tener la capacidad para gestionar 

sus tareas de la universidad durante el contexto en que nos encontramos pueden 

presentar síntomas de depresión en un nivel bajo (Calandri et al., 2021). Como 

señalan García-Álvarez et al. (2021) al encontrar en su estudio que los estudiantes 

contaban con un bienestar psicológico medio gracias a sus recursos personales 

como la autoeficacia, decidiendo destinar sus esfuerzos en su motivación y 

conducta para cumplir con las tareas asignadas, exámenes entre otras actividades. 

Por lo tanto, los estudiantes al creer en sí mismos que son capaces de 

adaptarse a la nueva modalidad de estudio junto a las demandas o retos que traen 

consigo; será un factor importante para afrontar el nuevo contexto adaptativamente. 

Además, que en diferentes investigaciones se demostró la relación entre la 

autoeficacia académica con el rendimiento académico en el contexto de estudio 

virtual e igual depende de variables como la búsqueda de ayuda, estrategias de 

aprendizaje autorreguladas, estrategias cognitivas, la satisfacción académica, la 

persistencia, etc. (Yokoyama, 2019).  

Parte de esto, es fundamental que al estudiante se le brinde capacitaciones 

sobre la plataforma digital, apoyo a través de sesiones de tutoría virtual, los 

profesores muestren disposición para ayudar en la aclaración de dudas, así, en la 

retroalimentación del trabajo porque todo ello promueve el aumento de la 

autoeficacia académica ya que evidencian su progreso (Hanham et al., 2021). 

Produciendo así el compromiso de los estudiantes para mejorar la interacción con 

esta educación virtual y se dé la satisfacción por los estudios en línea (She et al., 

2021). 

Altunçekiç (2022) propone que existen 3 factores claves para la evaluación 

de la autoeficacia académica en la educación virtual, las cuales son: habilidades 
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necesarias para la ejecución del aprendizaje en línea, conocimientos sobre todo lo 

que abarca este aprendizaje y en sí, la propia autoeficacia general. 

Para concluir, si queremos lograr nuestros objetivos no es suficiente el 

desarrollar una capacidad sino es importante juzgarse creyendo que posee esa 

capacidad y podrá aplicarla ante diferentes situaciones (Prieto, 2001) porque está 

autoeficacia es un punto clave para lograr satisfactoriamente algún objetivo junto a 

otras variables debido a su rol mediador entre los conocimientos y acciones al ser 

un mecanismo cognitivo. 
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CAPÍTULO III 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Cansancio Emocional 

 

3.1. Cansancio Emocional 

3.1.1. Definición 

En primer lugar, para definir el cansancio emocional, también conocido 

como agotamiento emocional, es importante recordar que el término surge a través 

de la teoría del Síndrome del Burnout; Maslach et al. (2001) plantean que este 

último consiste en un síndrome psicológico como efecto de los factores que generan 

estrés de manera crónica en el trabajo. Conformada desde unas principales aspectos 

las cuales son el agotamiento emocional, sentimiento de cinismo y una sensación 

de falta de realización. Justamente este cansancio emocional es el punto central y 

respuesta básica del estrés caracterizado por una sobrecarga y agotamiento de los 

recursos físicos y mentales que uno posee. Debido a este cansancio, origina que la 

persona tome actitudes o acciones como tomar cierta distancia emocional y 

cognitivamente; por ejemplo, con el estudio, igual que una forma de estrategia de 

afrontamiento (Helkavaara, 2013). 

Desde el punto de vista de Gaines y Jermier (1983), confirma lo mencionado 

anteriormente indicando que las personas experimentan este cansancio emocional 

mediante una sensación de pérdida general de confianza e interés junto a 

sentimientos de enojo, irritabilidad, fatiga o frustración que al final no se sienten 

capaces de continuar. Por otro lado, este autor rescata tres aspectos importantes del 

cansancio emocional: 1) como la primera fase del burnout por lo que sería el 

momento ideal para una intervención psicológica, 2) tiene una naturaleza afectiva 
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de manera intensa y crónica, y 3) ciertamente es el resultado de las características 

personales, del entorno y el contexto. 

Por otro lado, Ito y Brotheridge (2003) señalan que existen diferentes 

recursos que predicen este cansancio emocional, empezando por la complejidad de 

la tarea teniendo una relación directa y positiva produciendo tensión e 

incertidumbre. Pero si el estudiante percibe que posee las capacidades para hacer 

frente al igual que tenga un locus de control interno; más el apoyo por parte del 

docente probablemente si experimenta este cansancio emocional pero no en niveles 

altos o en riesgo.  

Otros autores como Kanten y Yesiltas (2015), indica que el cansancio 

emocional caracterizado por la sensación de pérdida de energía y estar 

completamente sumergido desde lo emocional y físico aparece cuando realizas 

muchas actividades o una tarea específica, pero a bajo un ritmo constante de estrés 

derivado por las condiciones donde vive, trabaja y/o estudia e interacciones con los 

demás. 

Justamente Richter et al. (2015) refieren al cansancio emocional como el 

resultado de un tiempo prolongado de estrés debido a la falta de afrontamiento y 

búsqueda de solución ante el factor estresor; en consecuencia, se produce más estrés 

y disminución de energía, siendo motivo para que perdure este cansancio emocional 

involucrando una lenta recuperación incluso hasta después que desaparezca el 

detonante estresor. 

Entonces al presentarse este cansancio emocional de manera cotidiana por 

consecuencia el estudiante percibirá las clases o las tareas menos gratificantes, 

aumentando la fatiga que es más percibida cuando se presenta situaciones de mayor 

demanda y menos cuando hay una recompensa; pero esta demanda es percibida 

como negativa debido al cansancio. En efecto, el nivel del cansancio emocional 

determinará el aumento de esta fatiga (Fernández-Castro et. al, 2017). 

En resumen, el cansancio emocional afecta la salud, en este caso del 

estudiante generando un desequilibrio entre sus estudios y su vida porque ellos 

sienten que no tienen los recursos para enfrentar las demandas fuera de lo 

académico (Ma et al., 2021). Por ejemplo, el estudiante al estar emocionalmente 
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agotado puede no tener la energía para desempeñarse óptimamente en su trabajo o 

ayudar en las labores del hogar.  Debido a esta situación existen varios elementos 

que pueden reducirlo como es el caso de la autoeficacia. 

 

3.1.2.   Teorías Explicativas del Cansancio Emocional 

3.1.2.1.  Síndrome de Adaptación General. Selye explica que las 

personas ante una situación que les genera estrés; nuestro organismo responderá en 

base a unas pautas, este proceso se conoce también como Síndrome de Adaptación 

General y está conformado por los siguientes (Valera, s.f.): 

Fase de alarma. Al presentarse una situación y catalogarla como estresante, 

nuestro organismo automáticamente comienza a desarrollar una secuencia de 

cambios fisiológicos y psicológicos (ansiedad, aceleración del ritmo cardíaco, 

agitación, etc.), que hacen posible que el cuerpo experimente una situación 

estresante. Esto se debe a diversos factores, entre ellos, las condiciones ambientales 

por ejemplo la intensidad del ruido, condiciones del propio individuo, el grado de 

percepción de un posible daño, el grado de dominio de uno o varios estímulos y 

demás. 

Fase de resistencia. Es caracterizado por involucrar a la parte fisiológica, 

cognitiva, conductual y emocional con el objetivo de buscar una adaptación gradual 

para evitar adquirir daños perjudiciales a la salud de la persona ante la situación 

generadora de estrés. Si logra esta adaptación parte de ella existe la posibilidad que 

signifique ciertos costos, es decir, disminuirá su resistencia global y su rendimiento, 

puede reducirse la tolerancia a la frustración o aparecer ciertas alteraciones 

psicosomáticas de manera duradera. Mientras tanto Salanova (2010), de una mirada 

más positiva, plantea que la persona en esta fase quiere lograr un equilibrio entre el 

estresor y él mismo, por tanto, si mantiene ese balance, a la par, tiene respuestas 

adecuadas, por ejemplo, estrategias de afrontamiento adaptativas; desarrollará su 

adaptación a una nueva situación reforzando sus recursos. 

Por otro lado, Valle (2014) señala que generalmente la fase de alarma es 

breve mientras la de resistencia es más extensa, pero todo dependerá si lo que 
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ocasiona el estrés es constante más la capacidad de resistencia de la persona ya que 

al disminuirse o agotarse daría paso a la siguiente fase.  

Fase de agotamiento. Esta fase se da como resultado por no lograr resistir y 

adaptarse ante el evento estresor, provocando la aparición de trastornos a nivel 

físico y mental con un período de tiempo prolongado. Díaz (2019) explica que al 

pasar a esta fase somos vulnerables para adquirir y manifestar cualquier enfermedad 

e incluso síntomas psicopatológicos a causa de estar expuestos a un constante estrés 

y nuestros recursos en la fase de resistencia van agotándose. Empezando, 

generalmente, a manifestarse con problemas digestivos, dolores de cabeza, 

hipertensión, cefaleas, mareos, dolores musculares, problemas del sueño, etc.; 

donde la posibilidad de padecer de alguna enfermedad va incrementando (Sabater, 

2020). 

Resumiendo, el síndrome general de adaptación consiste en una serie de 

respuestas que cualquier persona puede presentar ante una situación estresante que 

culmina, por un lado, logrando la adaptación ante las demandas o en caso contrario, 

al sobrepasar nuestra capacidades y recursos se procede la aparición de 

consecuencias negativas propias del agotamiento. 

 

3.1.2.2.  Teoría de Demandas y Recursos Laborales. Desde el 

punto de vista por Hu et al. (2011) explica que esta teoría parte del Modelo de 

demandas y recursos laborales, a través de ella se plantea que en el entorno laboral 

existen varias características que influyen en el bienestar de los empleados; 

principalmente denominados como demandas y recursos laborales. Al existir una 

mayor demanda con menos recursos puede significar un agotamiento, pero mientras 

predominen los recursos por consecuencia será favorable para el empleado. 

Bakker y Demerouti (2007), autores de esta teoría, definen a las demandas 

laborales como cualquier aspecto físico, psicológico, social u organizacional del 

trabajo que va a requerir ciertas habilidades o esfuerzos físicos y/o psicológicos 

tanto a nivel cognitivo y emocional sostenible; de modo que implica costos 

fisiológicos y/o psicológicos. Por ejemplo, las funciones que no corresponden con 

su puesto, conflictos entre compañeros, falta de materiales, etc. Mientras los 
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recursos laborales son aquel aspecto físico, psicológico, social u organizacional del 

trabajo que cumplen con los siguientes objetivos: a) Favorecen el logro de metas en 

el trabajo, b) Ayuda a reducir las demandas laborales, así como, sus costos 

fisiológicos y psicológicos y c) Promueve el crecimiento, aprendizaje y desarrollo 

personal. Pongamos el caso de la organización en sí; los recursos laborales pueden 

estar relacionados a la tarea (retroalimentación), interpersonal (apoyo entre 

compañeros) y organización (planes de carrera). 

Dentro de este marco se da el segundo postulado, la cual consiste en la 

participación de dos procesos psicológicos opuestos relacionados con la tensión y 

motivación. En primer lugar, el proceso de deterioro de la salud; donde cualquier 

demanda laboral como el trabajo excesivo agotará con los recursos que posee el 

empleado tanto físico y mental, por consiguiente, afectará diferentes áreas de su 

vida, principalmente permanecerá en una fase de agotamiento. En segundo lugar, 

el proceso se caracteriza por la motivación ya que como señalan Bakker y 

Demerouti (2007), la ventaja de tener recursos laborales es que tienen un factor 

motivador permitiendo un mayor compromiso y buen desempeño. Cabe mencionar, 

el factor motivacional de los recursos laborales puede ser de manera intrínseca 

porque el empleado tiene la oportunidad de crecer personalmente y profesional; y/o 

de valor extrínseca para el cumplimiento de las metas de su centro laboral.  

Como afirma Santa Maria et al. (2018) al encontrar que las demandas 

laborales cumplen un rol predictor de niveles altos de ansiedad y depresión, 

justamente mediado por el agotamiento emocional. Mientras en aquellos empleados 

que trabajan en un buen ambiente laboral y existía un compañerismo, entre otros 

recursos laborales que tenían, no presentaron niveles altos de depresión ni ansiedad 

por el efecto predominante de los recursos. 

Acerca de los recursos; Bakker y Demerouti (2017) comentan que en esta 

teoría se incluyen el conjunto de nuestras habilidades, conocimientos entre otros, 

resaltando a nuestra percepción de las capacidades y la visión positiva como los 

principales, quienes influirán de forma directa y positiva en el compromiso laboral. 

En el supuesto caso donde el empleado perciba a las demandas laborales como 

tensión, estos recursos personales pueden disminuir sus efectos negativos de las 
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demandas, pero si los considera como un reto siendo un factor motivacional, estos 

recursos pueden aumentar los efectos positivos de las demandas. 

De tal manera los empleados al confiar que tienen las capacidades 

necesarias para afrontar cualquier situación con una perspectiva positiva hacia el 

futuro más otros recursos personales tienen la ventaja de reconocer elementos a su 

alcance que permitan el logro de sus objetivos, además, pueden crear condiciones 

que lo favorezcan (Xanthopoulou et al., 2007). También los recursos personales 

cumplen un papel mediador entre los recursos laborales y el compromiso-

agotamiento porque intervienen en la percepción del empleado acerca de sus 

recursos laborales y por su relación negativa con el agotamiento. 

Recapitulando si existe una alta tensión debido a las demandas puede ser 

señal de un posible agotamiento, la cual se vuelve más real si tiene poco o carece 

de recursos laborales y personales. Agregando que, en la vida diaria, mientras 

mayor sea esta tensión, las personas tienden a ya no hacer uso de estrategias 

adaptativas como el job crafting sino recurren a las estrategias que lo perjudican. 

Bakker y de Vries (2021) recomiendan a las organizaciones brindar programas que 

beneficien a sus empleados, mantener una buena cultura organizacional, entre otros; 

así como cada empleado refuerce y adquiera recursos personales favorables para 

afrontar más adaptativamente ante una demanda.   

En cambio, los empleados que poseen de ese compromiso laboral (Bakker 

y Demerouti, 2018), es importante seguir brindándoles oportunidades de mejora y 

retos para que ellos voluntariamente indaguen e identifiquen retos en sus tareas o 

centro laboral, junto a los recursos que necesitarán para lograr la meta que se 

proponga, entre ellos puede encontrarse con el job crafting. 

Bakker y Demeroutib (2013) definen al job crafting como todos los cambios 

físicos y cognitivos realizados durante la ejecución de sus tareas y/o frente alguna 

limitación en su centro laboral. Específicamente los cambios físicos son las 

variaciones en cuanto a la forma o la cantidad de tareas, en tanto, los cambios 

cognitivos son en relación a su percepción. Desde el punto de vista de Wrzesniewski 

y Dutton (2001), el motivo por el que la persona recurre al job crafting es en base a 

tres necesidades: a) tener el control en algunos aspectos para prevenir resultados 
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negativos; b) motivación de cambio en algunos puntos con el fin de sentir 

emociones positivas hacia sí mismo y sea visto por su entorno y c) por sentirse parte 

de un grupo social. 

Tims et al. (2013) alude que el job crafting, por medio de los cambios que 

va realizando el empleado frente a sus demandas y recursos laborales, influirá en el 

compromiso y satisfacción laboral, sin duda, en el agotamiento. Otro caso, en su 

investigación, se demuestra cómo al crear recursos laborales influyó en los otros 

tipos de recursos, por ende, el bienestar aumenta. 

Globalmente esta teoría de demandas y recursos laborales consiste en 

efectos causales inversos porque existirán dos situaciones: 1) el empleado ya 

encontrándose agotado puede aún seguir aumentando sus demandas y 2) el 

empleado comprometido puede hacer lo necesario con sus recursos para conservar 

su compromiso (Bakker y Demerouti, 2014). 

Haciendo hincapié en las consecuencias, recordemos que las demandas 

laborales más la carencia de recursos laborales son factores predictores del 

agotamiento, por otro lado, poseer de recursos laborales y personales predicen el 

compromiso (Schaufeli y Bakker, 2004). A esto Schaufeli et al. (2009) aclaran que 

las demandas laborales también implican demandas emocionales junto a la relación 

entre el trabajo y los diferentes ámbitos del empleado como su familia. Luego 

agregan que un bajo compromiso y alto agotamiento pueden predecir, aparte de la 

existencia de alguna enfermedad, su duración y frecuencia.   

Para finalizar Barello et al. (2021), a modo de ejemplo, demuestra que las 

personas comprometidas con su profesión presentaron pocos resultados negativos 

en vista que el compromiso cumplió un rol protector frente al agotamiento 

emocional y reducir el efecto negativo de las demandas laborales, a su vez, aumentó 

el efecto positivo de los recursos. 

 

3.1.2.3. Teoría de Conservación de Recursos. Hobfoll (1989), autor de 

esta teoría, plantea que las personas buscan retener, proteger y formar sus recursos, 

además, perciben como amenaza cuando están en una situación donde pueden 
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perder recursos, en especial, los de gran valor. Antes de profundizar en esta teoría 

es importante primero aclarar conceptos como intervenciones: 

El estrés psicológico es una respuesta ante una situación caracterizada por 

el desgaste real de sus medios, la percepción de este desgaste o una falta desde la 

ganancia de recursos después de invertir otros recursos; cualquiera tiene la 

capacidad de generar estrés.  

Los recursos son todos los objetos, características personales, condiciones 

o energías que tienen un valor para la persona o funciona como un medio para 

alcanzar estos objetos, características personales, condiciones o energías. Existen 

dos valores que se atribuyen a los recursos: valor instrumental propio del recurso y 

valor simbólico porque forman el concepto de sí mismo que tiene la persona. Tener 

conocimiento de estos recursos es suficiente para entender el estrés. 

Las circunstancias ambientales pueden generar una amenaza u ocasionar 

agotamiento de los recursos que poseen las personas. La amenaza es por ejemplo 

hacia su posición social, su vida sin problemas económicos, entorno, creencias, 

autoestima, etc.  

Cuando sucede el desgaste de recursos, según la teoría de conservación de 

recursos, se puede ejecutar dos mecanismos de inversión de recursos que permiten 

reparar el efecto negativo de esta pérdida: sustitución y reemplazo de recursos. 

Entonces si una empresa observa a sus empleados con señales de agotamiento, 

puede instaurar programas que fomenten el bienestar, así aumentaría una 

percepción de apoyo y disminuiría el agotamiento emocional. Cabe resaltar que esta 

compensación puede actuar como moderador en esta relación (Opoku et al., 2021). 

Pero también ante la pérdida, Hobfoll (2001) declara que existe la 

conservación de recursos, resultado de las condiciones generales de vida y las 

circunstancias de pérdida aguda o crónica de recursos, donde se utiliza los recursos 

que aún tenga con fin de adaptarse a la situación. Si se logra la adaptación por ende 

surgirán nuevos recursos, se repondrán las reservas de recursos y repararán los 

daños producidos por la pérdida de los recursos. Por otro lado; al no lograr la 

adaptación irá reduciéndose los recursos que invirtió más recursos secundarios, 

habrá consecuencias funcionales y emocionales negativas. 
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Dentro de esta teoría, Hobfoll et al. (2018) postula los siguientes principios: 

Principio de primacía de la pérdida. Las personas dan más importancia y 

valor a la pérdida de recursos que a la ganancia, de una manera muy 

desproporcionada. 

Principio de inversión de recursos. Ante una situación amenazadora es 

importante que inviertan sus recursos con la finalidad de protección, recuperación 

y adquirir recursos. 

Principio de paradoja de ganancia. El único momento donde las ganancias 

de recursos será lo más importante para la persona, es cuando la situación en que se 

encuentra esté perdiendo muchos recursos. 

Principio de desesperación. La persona al percibir el agotamiento de sus 

recursos y amenaza a su yo, con la finalidad de protegerse actúan a la defensiva, 

agresivos hasta ser irracionales.  

Y también agrega que existen tres corolarios en esta teoría y son los 

siguientes: 

Corolario principal. La persona que posea más recursos es menos vulnerable 

al desgaste de recursos y hábil en la obtención de recursos. Mientras aquel que tiene 

pocos recursos es más vulnerable a la pérdida de recursos y le toma más tiempo 

obtener recursos. 

Ciclos de pérdida de recursos. Dada la tendencia del valor mayor de las 

pérdidas que la ganancia de recursos junto al constante estrés producto de estás 

pérdidas; cuando suceda esta especie de espiral de pérdidas, la persona tendrá 

menos recursos para reparar, así este espiral incrementa más su daño actuando más 

rápido. 

Espirales de ganancia de recursos. A contrario de la espiral de pérdidas, este 

espiral de ganancia se produce de manera lenta y los recursos no tienen un impacto 

tan fuerte como el de pérdidas. 

Explicando un poco más sobre estos espirales Hobfoll (1998) sostiene que, 

en el caso de las espirales de pérdidas, al haber gastado o perdido recursos que en 

una situación futura no se podrá acceder a ello, eso produce más pérdidas. En sí una 

pérdida inicial te hace vulnerable ante una consecución de amenazas, la cual esas 
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personas que tengan muchos recursos no son ajenas a esta situación y si logran 

mantenerse, aumenta su resiliencia. A propósito, Zhou y Chen (2021) mencionan 

que el empoderamiento psicológico influirá en estos procesos de espirales, por 

ejemplo, si la persona no se siente capaz de enfrentar los retos o amenazas, es más 

probable que aumente el espiral de pérdida. 

Para culminar, en sí una serie de sucesos en la vida cotidiana que no son tan 

estresantes a largo plazo puede ser un factor de predisposición para el agotamiento 

y afecte especialmente la parte emocional. Dependerá de la cantidad e intensidad 

experimentada ya que mientras mayor sean, la persona tendrá que utilizar más 

recursos y como señalan Alessandri et al. (2020) los recursos tienen un límite y en 

algún momento empezará a agotarse. Dentro de sus recursos es importante que 

cuente con una regulación emocional y flexibilidad. 

Concretamente ante el Covid-19, She et al. (2021) identificó tres factores 

que determinaron si la persona presentaría pérdidas o ganancias de recursos, las 

cuales eran el estrés académico, la regulación emocional y el apoyo social. Aquellos 

estudiantes que presentaron pérdidas fueron diagnosticados por depresión y 

trastorno de los juegos de Internet. 

 

3.1.3. Factores Causales del Cansancio Emocional 

A juicio de Caballero et al. (2009) luego de realizar una investigación 

teórica y empírica sobre los factores que intervienen cumpliendo un rol ya sea de 

favorecer o dificultar, a su vez, resaltan que puede existir una interacción entre estas 

variables; la cuales categorizaron de la siguiente manera: 

Personales: Falta de variedad en las actividades diarias, problemas con la 

organización del tiempo, baja autoeficacia, rasgos de personalidad como la rigidez, 

poca o ausencia de habilidades, expectativas fuera del contexto real, baja 

motivación, insatisfacción en actividades. 

Área académica: Poca o ausencia de retroalimentación constructiva, falta 

de apoyo, baja interacción y comunicación con sus compañeros, trabajo o estudio 

complementario, horarios, sobrecarga de cursos o tareas académicas, altas 
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exigencias, actividades que requieren de mayor atención y esfuerzo, problemas con 

los materiales y herramientas de estudio, ambiente de estudio, carrera universitaria. 

Área social/ambiental: Poca o ausencia de las siguietes situaciones: 

participación en actividades recreativas como la socialización, de la percepción de 

su soporte familiar y amical, medios, avisos u oportunidades laborales, problemas 

políticos o en su entorno. 

 

3.1.3. Consecuencias del Cansancio Emocional 

El cansancio emocional afecta la salud física y mental de las personas por 

tal motivo es importante identificar lo más pronto posible estos efectos del 

cansancio ya que como se explicó anteriormente este se va desarrollando de manera 

prolongada. Aunque existen estudios como el de Gabola et al. (2021) al demostrar 

que existe una diferencia según el factor edad porque encontró una probabilidad 

más alta de presentar cansancio en personas con edades alrededor de los 16 a 18 

años a diferencia quienes tienen 13 a 15 años, pero también puede variar según el 

lugar donde vive como al determinar que los adolescentes italianos se encontraban 

más cansados que los adolescentes suizos; esto puede deberse a las creencias y 

valores culturales. 

De manera general, Rosales y Rosales (2013) investigaron en base a otros 

estudios y clasificaron en tres categorías las consecuencias de que por ejemplo un 

estudiante presente este cansancio emocional:  

Psicosomáticas: Susciten problemas en el corazón como la taquicardia, un 

estado permanente de cansancio físico, un constante dolor de cabeza, problemas 

derivados por la gastritis, dolores intensos ubicados en el abdomen y la parte 

muscular, dificultad para conciliar el sueño o mantenerse durante aquello y 

dificultad para respirar adecuadamente, problemas en la piel como el incremento de 

granos y alteración en el periodo menstrual. 

Conductuales: Un alto uso de fármacos, consumo de bebidas alcoholicas y/o 

cigarro, poca o ausencia asistencia a clases, malas conductas alimentarias, 

incapacidad para relajarse ya sea realizando alguna actividad recreativa o social. 
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Emocionales: Poca paciencia, deseos de abandonar los estudios, 

irritabilidad, enojo, frustración, dificultad para concentrarse por ejemplo debido a 

la ansiedad o preocupación, depresión, baja autoestima, falta de motivación. 

Todas estas sintomatologías o malestares pueden desencadenar otras 

enfermedades físicas y/o mentales más graves ocasionando una afectación más 

profunda en la salud del estudiante. 

Y estos hallazgos fueron reforzados por la Clínica Galatea (2018) puesto 

que mencionan que el estudiante se sentirá fatigado frecuentemente con una 

sensación abrumadora antes de iniciar alguna actividad, con problemas de sueño, 

dolores de cabeza. En la parte afectiva; constantemente percibirá una falta de 

control, incluso con sí mismo, susceptible a cambios de humor, aunque mayormente 

de mal humor o con molestias, reacción inmediata y negativa ante alguna crítica o 

muestra de rechazo, a veces afecto plano, pérdida de interés o motivación. Respecto 

al área cognitiva; se presenta problemas con la memoria incluso olvidar lo que 

realizó durante el día, dificultad para concentrarse y pensar. 

Por otra parte, se encontró que el cansancio emocional durante la jornada de 

trabajo afectará al trabajador, en cuanto a sí mismo y su relación con los demás, y 

la propia organización. Como afirma Reklitis et al. (2019), respecto al trabajador, 

el cansancio emocional afectará su productividad, desempeño y creatividad. En 

cuanto a su relación con los demás, es decir, compañeros, jefes y algún otro 

personal, se genera un ambiente tenso y desfavorable para todos debido a los 

conflictos y mala relación (Opoku et al., 2021). De esta manera se convierte en un 

factor predictor de bajos niveles de engagement y satisfacción con su trabajo, 

llevando a renunciar y estar desempleado (Torres et al., 2016). Más aún si existe un 

incremento de las demandas laborales como señala Huang (2011) en su 

investigación al concluir que mientras más aumenta dichas demandas, es probable 

que suceda lo mismo con el cansancio emocional. 

En definitiva, su salud mental se verá afectada reduciendo su calidad de vida 

y aumente el riesgo de una alta prevalencia de depresión, ansiedad y estrés 

(Aghajani-Liasi et al., 2021) o de presentar algún trastorno mental teniendo en 

cuenta investigaciones donde se concluye la relación significativa y positiva del 
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cansancio emocional con los trastornos del sueño y síntomas depresivos (Xu et al., 

2020). En el caso de este último, Edwards y Wilkerson (2020) sostiene que mientras 

el cansancio emocional perdure, puede existir el riesgo de suicidio como parte de 

un episodio depresivo, al encontrar que un nivel alto de dicho cansancio predice un 

riesgo de suicidio significativamente mayor. 

 

3.1.4. Cansancio Emocional en el Contexto Académico 

Durante la etapa universitaria los estudiantes enfrentan diferentes 

situaciones que generan estrés ya sea empezando por la adaptación a la vida 

universitaria o la implementación de nuevas modalidades académicas (virtualidad), 

preocupaciones por lo que pasará más adelante como si logrará aprobar el ciclo, las 

tareas, trabajos tanto individuales o grupales, exámenes parciales y final, horarios, 

calificaciones, entre otros. Sumado a los problemas que suscitan en su ambiente 

familiar y social como el fallecimiento de alguien que quería la persona, separación 

o dificultades económicas ya que en esta pandemia hay un alto índice. 

La suma de todos esos factores mencionados anteriormente produce la 

tendencia de que los estudiantes tengan una mayor probabilidad de presentar 

cansancio emocional en un tiempo corto o prolongado (Barreto-Osma y Salazar, 

2021). Especialmente si el estudiante no afronta de manera adaptativa y positiva 

ante los factores estresantes se producirá el cansancio emocional desencadenando 

secuelas negativas como la depresión (González y Landero, 2007). 

Recapitulando la teoría de Maslach, el burnout en un contexto académico, 

se desencadena por la poca efectividad en las estrategias de afrontamiento frente a 

situaciones adversas o exigencias propias de la vida académica como por ejemplo 

no saber regular sus emociones (Dominguez-Lara, 2018). Mientras Seperak-Viera 

et al. (2021) opinan que básicamente este burnout académico es caracterizado por 

una sensación de cansancio emocional ocasionado por el conjunto de demandas 

académicas, la cual se desarrolla de manera gradual afectando en diferentes ámbitos 

de la vida del estudiante. 
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Es así citando a Domínguez-Lara y Merino-Soto (2019) que describen al 

cansancio emocional académico como la sensación de agotamiento, preocupación 

tensión, incertidumbre, malestar, inquietud, etc.; a causa de los trabajos, tareas, 

exámenes entre otras obligaciones académicas mientras se desarrolle en el ciclo 

académico. Por consiguiente, el cansancio emocional afecta notablemente la salud 

física y mental de los estudiantes, especialmente su desempeño académico.  

Según Lee, Cho et al. (2021) el cansancio emocional se caracteriza 

generalmente, a nivel físico, cuando los estudiantes empiezan a manifestar 

malestares como dolores de cabeza y espalda, más los problemas gastrointestinales. 

Mientras Carmona-Halty et al. (2022), agregan que, durante el cansancio 

emocional, en primer lugar, se observa en los estudiantes un incremento de 

emociones negativas como ansiedad, enojo, miedo, disgusto, flojera, frustración, 

etc.; en contraparte, las emociones positivas como alegría, orgullo, interés, 

entusiasmo, satisfacción, etc. irán disminuyendo. A su vez estos estudiantes 

presentan pocos recursos personales y académicos, entre ellos, el compromiso 

académico; y por otro lado el capital psicológico conformado por la autoeficacia, el 

optimismo, la esperanza y la resiliencia. 

Por ejemplo, Lee, Richards et al. (2021) verifica esta relación negativa entre 

la resiliencia y el cansancio emocional, fundamentando que es importante brindar 

talleres sobre la resiliencia y el mindfulness con el fin de prevenir la deserción o 

abandono de los estudiantes; o la rotación en el caso de trabajadores. 

Continuando Romano et al. (2022) argumentan la relación entre las 

variables mencionadas con el cansancio emocional al realizar un estudio estadístico 

y encontrar una relación significativa negativa entre las dimensiones del 

instrumento Burnout Assessment Tool-Core Symptoms (BAT-C) con el bienestar 

y la resiliencia. Agregando al estudio el School Burnout Inventory (SBI), 

específicamente su dimensión “agotamiento emocional”, se halló relación 

significativa con la dimensión “ansiedad académica” del Italian Questionnaire for 

Anxiety and Resilience (QAR) y las dimensiones: agotamiento, distancia mental, 

deterioro cognitivo y deterioro emocional del BAT-C. 
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Con respecto al compromiso académico, en diversos estudios como el de 

Marôco et al. (2020) reafirman la relación entre este compromiso con el cansancio 

emocional, empezando porque ambos cumplen un rol predictor del desempeño 

académico y si existe una posibilidad de deserción. Para comprender mejor, 

mientras el cansancio emocional se mantenga y aumente, probablemente tenga un 

efecto más significativo que el compromiso, donde irá disminuyendo este último y 

el estudiante termine optando por el abandono.  

Abreu-Alves et al. (2022) propone al compromiso académico como un 

factor protector para tener un efecto más significativo y disminuir el impacto de las 

consecuencias negativas del cansancio emocional, como es el caso de la deserción. 

Pero es importante recalcar que se requiere otros factores como la satisfacción, el 

apoyo y el afrontamiento adaptativo para que el compromiso se mantenga, ya que 

la ausencia de dichos factores da paso a que el cansancio emocional incremente. 

Por otra parte, se observó que aquellos estudiantes que tenían niveles bajos 

de autoeficacia académica presentaban el riesgo de manifestar cansancio emocional 

hasta en un nivel grave. Rohmani y Andriani (2021) describen conductualmente al 

estudiante que posee una baja autoeficacia con una falta de interés para realizar sus 

tareas académicas, fatiga para levantarse e ir a su centro de estudio, durante el 

desarrollo de sus clases se sentían preocupados o estresados acompañado por la 

dificultad para concentrarse en sus tareas desde el inicio hasta terminarlo. Teniendo 

en cuenta el estudio de Aghajani-Liasi et al. (2021), al demostrar que el 76.50% de 

los estudiantes indicaron tener una baja concentración como consecuencia del 

burnout. 

Sin embargo, si el estudiante posee una media o alta autoeficacia académica 

es posible que actúe como factor protector disminuyendo el cansancio emocional. 

Esto se debe básicamente porque el estudiante al realizar la evaluación cognitiva y 

concluir que tiene las capacidades en base a qué cuenta de otros recursos, haciendo 

uso de ellos. Teniendo una perspectiva más optimista rescatando las partes 

favorables ante un evento estresante y reduciendo el cansancio emocional generado 

por esa situación (Lian et al., 2014). 
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Haciendo un entre paréntesis, recordando cómo funciona esta evaluación 

cognitiva, Gomes et al. (2022) plantea que esta evaluación se realiza tomando en 

cuenta diferentes puntos. Iniciando por el valor que atribuye a la situación estresor, 

catalogando como amenazante o no para su bienestar. Luego si se podría considerar 

como un posible desafío o reto para su crecimiento personal. También si tiene el 

potencial de afrontamiento, es decir, primero, si posee los recursos para enfrentar y 

segundo, si son suficientes o no. Por último, su percepción de control ya que el 

proceso involucra una serie de toma de decisiones.  

Siguiendo con la relación y efecto viceversa entre la autoeficacia y el 

cansancio emocional en el contexto académico; Pouratashi y Zamani (2020) revelan 

que el cansancio emocional se relaciona significamente con las metas de evitación 

de dominio, es decir, los estudiantes deciden no exponerse a situaciones donde 

creen que puedan fallar. Mientras la autoeficacia se relaciona positivamente, en 

primer lugar, con las metas orientadas al desempeño, donde el estudiante busca 

demostrar sus habilidades con el fin de obtener un buen promedio y superarse ante 

los demás, aparte que recibe feedback positivos. En segundo lugar, se encuentran 

las metas orientadas al dominio, el estudiante tiene como objetivo mejorar su 

desempeño asumiendo retos para lograr el dominio del trabajo y mejorar 

personalmente. Cabe resaltar que mientras el estudiante posea algunas de estas 

metas académicas, es poco probable su tendencia al cansancio emocional.  

Así, por ejemplo, Hu y Yeo (2020) recomiendan a los estudiantes poner en 

práctica estrategias de aprendizaje profundo porque ayudará a incrementar sus 

niveles de autoeficacia, a diferencia de la estrategia de aprendizaje superficial que 

solo fomenta presentar cansancio emocional.  

Por lo que se refiere a las estrategias relacionadas con el cansancio 

emocional, se ha demostrado que los estudiantes tienden a recurrir a estrategias 

evitativas y perjudiciales para su salud como es el uso excesivo de las redes sociales 

e ingerir cantidades de alcohol. A lo que Williams et al. (2018), agrega 

mencionando que mientras incrementa el cansancio emocional, los estudiantes 

hacen menos uso de cualquier estrategia de afrontamiento. Explicando por qué al 
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finalizar el ciclo, muchos estudiantes presentan cansancio, ansiedad, estrés y 

depresión. 

También se evidencia, especialmente en personas matriculadas en estudios 

de alguna área de salud, cuanto más estén presentes a situaciones de tensión es 

mayor su riesgo de presentar cansancio emocional, lo cual puede ir variando como 

aumentando en el transcurso del período (Alsharif, 2020). Más aún, si el estudiante 

realiza una evaluación negativa de sus capacidades y desempeño académico; 

partiendo como punto clave y pronóstico de un burnout crónico en un corto o largo 

plazo (Rui Gomes et al., 2022). 

En efecto, la aparición del covid 19 afectó gravemente la salud de las 

personas como lo demuestra Martínez-Líbano et al. (2021) en su estudio al 

encontrar que la pandemia había afectado la salud mental del 90.2% de los 

estudiantes porque manifestaron presentar estrés, irritabilidad, ansiedad, angustia y 

síntomas depresivos. Acotando que, debido a las consecuencias de la pandemia, 

propias de la enfermedad, problemas económicos, confinamiento, pérdidas de seres 

queridos, entre otros; se incrementó el cansancio emocional. 

Junto a los cambios que trajo la pandemia fue la implementación de una 

modalidad virtual para la enseñanza, de acuerdo con Araoz (2021), esto significó 

un problema a causa que los estudiantes al terminar sus clases se sentían cansados 

a nivel físico y mental, expresaban que tenían dificultades para iniciar alguna 

actividad o con la concentración hasta el punto de estar abrumados por el poco 

tiempo que tenían para hacer sus tareas. Como dice Gusy et al. (2021) esta tensión 

que siente el estudiante frente a un ajustado tiempo para realizar sus actividades 

académicas es un factor predictor del cansancio emocional afectando su desempeño 

académico, por ejemplo, la productividad; y por supuesto el deterioro de su salud. 

Acerca de la presión, Lee, Cho et al. (2021) encontró que la presión 

académica del docente si bien marcará el inicio del cansancio emocional, no será 

significante para el aumento de este cansancio. En cambio, el apoyo a la autonomía 

por parte de los padres será esencial para el inicio y proceso de la disminución del 

cansancio ante cualquier estresor como la ansiedad ante los exámenes. Sumando, si 

empieza a llevar a cabo conductas adaptativas, aumenta su sensación de logro (Mu 
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y Guo, 2022) y aplica estrategias de regulación emocional adaptativa (Kwon et al., 

2022). 

Asimismo, Bernable-Zavaleta (2016) explica que mientras más tiempo pasa 

el estudiante frente a una laptop o computadora haciendo uso del internet puede 

convertirse en un problema, sobre todo porque no se da tiempo para el descanso. 

Zhu et al. (2022) demostró que aquellos estudiantes presentaban adicción al 

Internet, carecían de hábitos saludables, a la par, pensamientos y conductas 

negativas hacia el tema de la pandemia; manifestaban un mayor cansancio 

emocional sobre todo en su vida académica. 

Si bien los tecno-estresores es un riesgo psicosocial que impacta de manera 

negativa originado por un desbalance entre el área personal y académica; se puede 

prevenir si el estudiante posee autoeficacia ya que disminuirá el cansancio 

emocional (Ma et al., 2021). En la opinión de Rohmani y Andriani (2021), el 

aprendizaje en modalidad virtual, sea sincrónica o asincrónica, es muy importante 

que el estudiante tenga ciertos recursos psicológicos necesarios puesto que esta 

modalidad implica un aprendizaje autodirigido. Es decir, si el estudiante considera 

tener las capacidades, va estar más comprometido en su desarrollo académico y 

confiará en que podrá desarrollar y terminar sus actividades sin importar la 

dificultad.  

Al igual que si posee una estabilidad emocional, basándonos en la teoría de 

los rasgos de la personalidad de Goldberg, permitirá que se mantenga en bajos 

niveles el cansancio emocional en vista que el estudiante al sentirse estable, sus 

recursos no estarán muy agotados; siendo también un factor protector cuando estén 

expuestos a mayores estresores (Liu y Yu, 2019). 

Una parte importante de la vida del estudiante, en este contexto académico, 

es el apoyo social porque según Meylan et al. (2020) los estudiantes al percibir que 

cuenta con el apoyo de amigos, familia, profesores o alguien cercano especialmente 

cuando tiene problemas personales y/o académicos, el cansancio emocional se 

mantendrá en niveles bajos. Por ejemplo, Zhang et al. (2021) en su estudio concluyó 

que tanto va disminuyendo el apoyo del entorno e incrementando el cansancio 

puede determinar la aparición de síntomas de ansiedad y depresión, como la 
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evolución de estos en los estudiantes. Mientras Fila y Eatough (2018) hallaron que 

el apoyo del profesor contrarrestó las consecuencias negativas de aquellas tareas de 

dificultad alta que generan ansiedad y cansancio emocional. 

Por otra parte, el apoyo social puede ayudar en mejorar los recursos 

psicológicos, Räisänen et al. (2021) enfatiza si el estudiante tiene dificultades en la 

autorregulación, los niveles de cansancio frente a sus actividades académicas 

pueden incrementar o mantenerse mientras aquel estudiante que durante el semestre 

fue reduciendo su cansancio, esto se debió al apoyo recibido que influyó y permitió 

mejorar su autorregulación. 

Tal como Li et al. (2018) en su investigación encontraron una relación 

positiva con la autoestima y el rendimiento académico, pero en negativo con el 

cansancio emocional. Sin duda es esencial brindar ayuda profesional aquellos 

estudiantes que tengan problemas en sus estudios y con bajas notas para puedan no 

solo mejorar en el aspecto académico sino en la parte personal-emocional, así se 

reduzca el cansancio emocional y ya se ha visto en el transcurso de la literatura que 

en parte se debe si crees en tus capacidades. 

En definitiva, si nos enfocamos a un tratamiento para el cansancio 

emocional, Karing y Beelmann (2019) recomiendan la reestructuración cognitiva 

junto al mindfulness, además, empezar a utilizar estrategias adaptativas que 

mejoren el bienestar del estudiante. Sumando la opinión de Ditton et al. (2022) al 

promover ejercicios o actividades que estimulen la flexibilidad psicológica sobre 

todo antes de la aparición de algún síntoma de cansancio emocional porque puede 

cumplir un rol protector. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enunciado de las Hipótesis 

4.1.1. Hipótesis General 

Existe relación entre autoeficacia y cansancio emocional en los estudiantes 

de la Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021 

 

4.1.2. Hipótesis Específicas 

El nivel de autoeficacia es bajo en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima, Tacna, 2021 

El nivel de cansancio emocional es alto en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima, Tacna, 2021 

La relación entre los niveles de autoeficacia y los niveles de cansancio 

emocional es significativo y negativo en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima, Tacna, 2021 

4.2. Operacionalización de Variables y Escalas de Medición 

4.2.1. Variable 1 

4.2.1.1.  Identificación. Autoeficacia. 

4.2.1.2. Definición Operacional. La autoeficacia esta constituida 

por el conjunto de ideas acerca de sus capacidades en una situación determinada 

para organizar y emprender las acciones requeridas con el fin de producir los 

resultados esperados (Bandura, 1997). 
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Tabla 1 

Operacionalización de la Variable Autoeficacia 

Dimensión Niveles Instrumento Escala 

Autoeficacia 

académica 

Bajo 

Medio 

Alto 

Escala de autoeficacia 

percibida específica de 

situaciones académicas 

(EAPESA) 

 

Ordinal 

 

 

4.2.2. Variable 2 

4.2.2.1.  Identificación. Cansancio emocional. 

4.2.2.2.  Definición Operacional. El cansancio emocional es la 

sensación de pérdida de energía tanto emocional y físico luego de realizar diversas 

actividades o una tarea específica bajo un ritmo constante de estrés derivado por las 

condiciones donde vive, trabaja y/o estudia e interacciones con los demás (Kanten 

y Yesiltas, 2015). 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Cansancio Emocional 

Dimensión Niveles Instrumento Escala  

 

Cansancio 

emocional 

Bajo  

Medio 

Alto 

En riesgo 

Escala de 

Cansancio 

Emocional 

(ECE) 

 

 

Ordinal 
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4.3. Tipo y Diseño de Investigación 

4.3.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación por su finalidad es básico, ya que solo 

busca observar el comportamiento de las variables en base a fundamentos teóricos 

para recabar y aumentar conocimientos. De acuerdo al nivel de conocimientos es 

correlacional porque tiene la finalidad de determinar la relación o grado de 

asociación entre la autoeficacia y el cansancio emocional en un contexto particular, 

en este caso en los estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima; además 

permite dar a conocer cómo se comporta ambas variables de manera individual y 

conjunta (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

4.3.2. Diseño de Investigación 

Respecto al diseño de la investigación es no experimental porque no se 

efectuará la manipulación a ninguna de las variables, fundamentalmente se pretende 

estudiar a la variable autoeficacia y la variable cansancio emocional tal cual se 

desarrollen en su contexto natural posteriormente realizar un diagnóstico. 

Conforme a su temporalidad es una investigación transversal de tipo descriptivo 

correlacional porque el proceso de recolección de datos se llevará a cabo en un 

momento único y específico para luego hacer descripciones y determinar relaciones 

entre ambas variables estudiadas (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Siendo el esquema el siguiente: 

 

                                                            Ox 

                                                M        r 

                                                           Oy 

 

Donde: 

             M = Muestra (estudiantes de la Universidad Latinoamericana CIMA) 

             Ox= Medición de la autoeficacia 

             Oy = Medición del cansancio emocional 
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             r = Relación 

 

4.4. Ámbito de la Investigación 

La Universidad Latinoamericana CIMA es una institución de educación 

superior de carácter privado –con fines de lucro- creada bajo el Régimen Legal de 

la Ley Universitaria N°23733, que asume el quehacer académico con un 

compromiso social con la región y el país, en la formación de profesionales con 

conciencia social y medioambiental con valores y aceptación de la diversidad en 

todos los ámbitos de su quehacer. 

La creación se debe por iniciativa del Dr. Leónidas Limache Luque en 

brindar servicios educativos de nivel universitario, a raíz de su reconocimiento 

mediante Resolución N°474-2011-CONAFU. Es así entonces el 22 de setiembre de 

2011 se autoriza su funcionamiento provisional inicialmente con tres carreras 

profesionales: Ingeniería Ambiental, Contabilidad y Finanzas y Odontología. Más 

adelante bajo la Resolución N°361-2014-CONAFU, el 18 de junio del 2014 se crea 

la Facultad de Derecho. 

La Universidad Latinoamericana CIMA tiene como visión ser un referente 

a nivel regional en Educación Universitaria y formadora de emprendedores 

exitosos, a través de la investigación y su integración con la comunidad y el medio 

ambiente. Asimismo, como parte de su misión, es formar profesionales 

emprendedores, con base científica, tecnológica, humanística y respetuosa del 

medio ambiente. Junto a la realización de investigaciones en diferentes campos del 

saber humano, con el objetivo de ofrecer alternativas eficaces y viables para el 

desarrollo sostenible de la región y del país. Conservando, acrecentando y 

transmitiendo con sentido crítico como creativo, la cultura regional, nacional y 

universal. Por último, vincular a dicha universidad con la comunidad, con la 

finalidad de identificar sus experiencias y conocimientos, así extender su acción 

universitaria hacia ella. 

Durante el 2019 entraron en proceso de evaluación para el otorgamiento del 

licenciamiento; sin embargo, el 17 de enero del 2020 a través de la Resolución del 
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Consejo Directivo N° 008-2020-SUNEDU/CD la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) comunica la denegación de esta 

solicitud de licenciamiento institucional presentada por la Universidad 

Latinoamericana CIMA. Por consiguiente, esta universidad no puede realizar 

nuevos procesos de admisión, a su vez, tiene que iniciar un proceso ordenado de 

cese de actividades con un plazo máximo de dos años, manteniéndose supervisado 

por la SUNEDU.  

En ese mismo año, dada las consecuencias por el Covid-19, la SUNEDU 

mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 044-2020-SUNEDU/CD decreta 

que las universidades con licenciamiento denegado pueden continuar con sus 

labores y ampliando el plazo de cese siempre en cuanto cumpla ciertos requisitos. 

Por lo que la Universidad Latinoamericana CIMA, en base a esa resolución, 

continúa desarrollando sus actividades académicas.  

Actualmente, continúa bajo el cargo de Rector de la universidad, el Dr. 

Leónidas Limache Luque. Acompañado en la dirección de las cuatro facultades, los 

siguientes decanos: Mg. Fredy Laurente Gauna de la Facultad de Contabilidad y 

Finanzas, Mg. Mario Eduardo Lara Landivar de la Facultad de Odontología, Dr. 

Cesar Julio Cáceda Quiroz de la Facultad de Ingeniería Ambiental y el Dr. Jesús 

Atahuasi Chaparro de la Facultad de Derecho.  

 

4.5. Unidades de estudio, Población y Muestra 

4.5.1. Unidad de Estudio 

La unidad de estudio para la presente investigación está conformada por 

estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima quienes cursan las carreras de 

Derecho, Odontología, Ingeniería Ambiental y Contabilidad. 

 

4.5.2. Población 

La población está constituida por la totalidad de estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima siendo un total de 451 estudiantes 
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matriculados. Para ello se cumplió con los siguientes criterios de inclusión para la 

delimitación poblacional: 

Estudiantes matriculados en la Universidad Latinoamericana Cima 

Estudiantes de las carreras de Derecho, Odontología, Ingeniería Ambiental 

y Contabilidad. 

Estudiante de sexo femenino y masculino 

Estudiantes que desean participar de la investigación 

Por otra parte, los criterios de exclusión son los siguientes: 

Estudiantes no matriculados en la Universidad Latinoamericana Cima 

Estudiantes que por algún motivo no desean participar de la investigación 

 

4.5.3. Muestra 

La muestra fue no probabilística de carácter intencional. A partir de los 

criterios de inclusión y exclusión propuestos, la muestra estaba conformada por 258 

estudiantes del cuarto al onceavo ciclo; de los cuales son: 172 estudiantes de la 

Facultad de Derecho, 16 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental, 41 

estudiantes de la Facultad de Odontología y 29 estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad y Finanzas. En su mayoría eran del sexo femenino con 163 estudiantes 

y 95 eran hombres; sus edades oscilaban entre los 19 y 65 años. Por último, 167 

estudiantes se encontraban trabajando y 91 estudiantes no trabajan. 

 

4.6. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

4.6.1. Procedimientos  

Una vez obtenido los datos a través de la aplicación de las pruebas 

psicológicas y recolectarlos en el programa Microsoft Office - Excel, se procedió a 

crear una base de datos en el programa estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 26.0. A continuación se realizó la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov, concluyendo la R de Pearson como prueba estadística 

para evaluar si existe relación entre la autoeficacia y cansancio emocional; asi 
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mismo, se utilizó la chi cuadrado de homogeneidad para la comprobación de las 

hipótesis específicas. En función de lo planteado, se utilizó tablas y figuras para la 

presentación de los resultados obtenidos. 

 

4.6.2. Técnicas 

Con respecto a la técnica empleada, se utilizará la técnica de encuesta tipo 

test, permitiendo obtener información de manera objetiva y medible. 

 

4.6.3. Instrumentos 

4.6.3.1.  Autoeficacia. La escala de autoeficacia percibida específica 

de situaciones académicas (EAPESA) fue diseñada por David Palenzuela en 1983, 

España. Adaptada para la población universitaria peruana por Domínguez, Villegas, 

Yauri, Mattos y Ramírez en el 2012. Este instrumento se encuentra conformado por 

9 ítems con cuatro opciones de respuesta (0-4), las cuales son: Nunca, algunas 

veces, bastantes veces y siempre. Siendo el puntaje total hallado por medio de la 

suma aritmética de las puntuaciones de cada ítem. En las indicaciones se pide al 

estudiante responder la frecuencia con que se manifiestan las creencias vinculadas 

a su autoeficacia académica.  

Respecto a la confiabilidad; se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach 

obteniendo un indicador de 0.89 con un intervalo de confianza de 0.878 a 0.916. En 

relación con la validez de contenido, todos los reactivos presentan intervalos de 

confianza por encima de 0.70. De esta manera se comprueba la validez de contenido 

a los reactivos de la escala estudiada (Dominguez Lara et al., 2018).  

Para la aplicación en modalidad virtual, se llevó a cabo la validación a través 

de juicio de tres expertos, quienes dieron su calificación positiva para aplicar el 

instrumento. En relación a la confiabilidad, se utilizó el coeficiente de alfa de 

Cronbach para evaluar la unidimensión dando por resultado un coeficiente de 0.88, 

demostrando que el instrumento es confiable. 
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4.6.3.2.  Cansancio emocional. La escala de cansancio emocional 

(ECE) surge del instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI) propuesto por 

Maslach en 1997, Estados Unidos. Posteriormente desarrollada por Ramos, Manga 

y Morán en el año 2005 en España para la aplicación en estudiantes universitarios. 

Adaptada en el contexto peruano por Dominguez en el año 2013. Este instrumento 

tiene el objetivo de medir el cansancio emocional en estudiantes universitarios. 

Está constituido por 10 ítems y su valoración es en formato Likert, es decir, 

sus respuestas se puntúan de 1 a 5 (“Raras veces”, “Pocas veces”, “Algunas veces”, 

“Con frecuencia” y “Siempre”). Para ello se consideran los 12 últimos meses de 

vida estudiantil. La puntuación obtenida en este instrumento oscila entre los 10 y 

los 50 puntos. 

Respecto a su confiabilidad; se utilizó el Alfa Ordinal debido a que las 

variables no son continuas, obteniendo un indicador de .853, cuyo valor es 

adecuado. Además, se obtuvo una matriz de correlaciones significativa (p< .01); un 

KMO de .91, valor también adecuado, y un test de esfericidad de Bartlett 

significativo (p< .01), resaltando la suficiente intercorrelación de los ítems. De esta 

manera se confirmó la estructura unidimensional de la escala, dando cuenta de su 

validez (Dominguez-Lara, 2013). 

Por último, para la aplicación en modalidad virtual, se llevó a cabo la 

validación a través de juicio de tres expertos, quienes calificaron positivamente el 

instrumento y así continuar con la aplicación. De acuerdo a la confiabilidad, 

realizada a través del coeficiente de alfa de Cronbach en este instrumento 

unidimensional, se obtuvo un coeficiente de 0.91; concluyendo que el instrumento 

es confiable. 
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Capítulo V 

Los Resultados 

 

5.1. El Trabajo de Campo 

En primer lugar, como parte de las acciones de preparación, a través de una 

carta se estableció una comunicación con el Rector de la universidad, el Dr. 

Leónidas Limache Luque; para brindar información del trabajo de investigación y 

solicitar la autorización de la aplicación de los instrumentos en todas sus facultades. 

A su vez se solicitó los datos de cada docente de sus respectivas facultades con la 

finalidad de establecer la fecha y hora para la aplicación de los instrumentos en 

modalidad virtual, específicamente por la plataforma Google Meet ya que por eso 

medio se dictaban las clases. 

También se solicitó la participación y autorización a los estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima, mediante el consentimiento informado, 

elaborado en el Google Forms.  

En segundo lugar, en relación a la aplicación de los instrumentos, se empezó 

realizando la presentación del trabajo de investigación junto a su finalidad. 

Seguidamente brindando indicaciones acerca de cada instrumento resaltando la 

importancia de su veracidad. Dicha aplicación se llevó a cabo de manera grupal con 

una duración entre los 10 a 20 minutos. Al finalizar se agradeció a los estudiantes 

y el docente encargado del curso por su colaboración.  
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5.2. Diseño de Presentación de los Resultados 

En esta sección se dará a conocer los resultados obtenidos tras la aplicación 

de los instrumentos, mediante las tablas y figuras, de la siguiente manera: 

 

5.2.1. Resultado sobre la Autoeficacia en los Estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima 

 

Tabla 3 

Niveles de autoeficacia de los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 77 29.84% 

Medio 127 49.22% 

Alto 54 20.93% 

Total 258 100% 
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Figura 1 

Niveles de autoeficacia de los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima 

 
 

 

 En la Tabla 3 y Figura 1, se observa que, en la mayoría de los estudiantes 

de la Universidad Latinoamericana Cima, es decir, en el 49.22% predomina el nivel 

medio de autoeficacia. Seguidamente por el 29.84% de los estudiantes que 

presentan nivel bajo y el 20.93% con un nivel alto. 
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5.2.2. Resultado sobre el Cansancio Emocional en los Estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima 

 

 Tabla 4 

Niveles de cansancio emocional de los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 39 15.12% 

Medio 127 49.22% 

Alto 62 24.03% 

En riesgo 30 11.63% 

Total 258 100.00% 

  

 

Figura 2 

Niveles de cansancio emocional de los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima 
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 En la Tabla 4 y Figura 2, se observa que en el 49.22% de los estudiantes de 

la Universidad Latinoamericana Cima presentan un nivel medio de cansancio 

emocional. Seguido por el nivel alto con un 24.03% y el nivel bajo con 15.12%. Por 

último, el 11.63% de los estudiantes se encuentra en riesgo. 
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5.2.3. Resultado sobre la Relación entre Autoeficacia y Cansancio Emocional 

en los Estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima 

 

Tabla 5 

Resultado de la relación entre los niveles de autoeficacia y los niveles 

cansancio emocional de los estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima 

Autoeficacia 

 Cansancio emocional 

Valor Bajo Medio Alto 

En 

riesgo 

Total 

Bajo 

F 5 31 26 15 77 

% 6.49% 40.26% 33.77% 19.48% 100.00% 

Medio 

F 21 70 25 11 127 

% 16.54% 55.12% 19.69% 8.66% 100.00% 

Alto 

F 13 26 11 4 54 

% 24.07% 48.15% 20.37% 7.41% 100.00% 

Total 

F 39 127 62 30 258 

% 15.12% 49.22% 24.03% 11.63% 100.00% 

  

 

En la Tabla 5, se observa respecto a la relación entre autoeficacia y 

cansancio emocional en los estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima, 

la mayor concentración se encuentra en el nivel medio de autoeficacia y nivel medio 

de cansancio emocional con un 55.12%. Seguidamente por el nivel bajo de 

autoeficacia y nivel medio de cansancio emocional con el 40. 26%. 
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5.3. Contrastación de Hipótesis 

5.3.1. Prueba de Distribución de Normalidad 

Para determinar la prueba estadística que permitirá evaluar la existencia de 

relación entre la autoeficacia y el cansancio emocional; es importante primero 

aplicar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, en vista que la muestra 

es mayor de 50. Para ello se tendrá en cuenta el siguiente criterio:  

 

Valor de significancia > 0.05: Existe distribución normal 

Valor de significancia < 0.05: No existe distribución normal 

 

Tabla 6 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para variables 

Estadisticos Autoeficacia 
Cansancio 

emocional  

Parámetros normales 

Media 26.34 28.69 

Desviación 

típica 
5.593 8.375 

Diferencias más extremas 

Absoluta .080 .050 

Positiva .080 .050 

Negativa -.069 -.041 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.282 .797 

Sig. asintót. (bilateral) .075 .549 

 

 

De acuerdo a la Tabla 6, se observa que las puntuaciones obtenidas en las 

variables que se contrastaran en las hipótesis, es decir, las variables autoeficacia 

(Sig.=0.075) y cansancio emocional (Sig.=0.549), su valor de significancia es 

mayor de 0.05. Concluyendo que ambas provienen de una distribución normal; por 

lo que se aplicara estadísticos paramétricos como el R de Pearson. 
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5.3.2. Contrastación de la Hipótesis General 

En el caso de la contrastación de la hipótesis general, se utilizó la prueba 

estadística R de Pearson, la cual permite conocer la relación entre las dos variables 

de la investigación: autoeficacia y cansancio emocional en los estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021.; tomando en cuenta los 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados. 

 

Ho: No existe relación entre autoeficacia y cansancio emocional en los 

estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

 

H1: Existe relación entre autoeficacia y cansancio emocional en los 

estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

 

Tabla 7 

Relación entre la autoeficacia y cansancio emocional 

Variables  Autoeficacia 
Cansancio 

emocional  

Autoeficacia 
Correlación de Pearson 1 -.323 

Sig.  .000 

Cansancio emocional  
Correlación de Pearson -.323 1 

Sig. .000   

 

Considerando la Tabla 7 el valor del estadístico de R de Pearson (-0.323) se 

puede interpretar como una correlación, además, el valor del Sig. (0.000) es menor 

al nivel de significancia (0.05), teniendo en cuenta la tercera hipótesis específica 

podemos concluir que existen evidencias estadísticas para no aceptar la hipótesis 

nula. Por lo tanto, se concluye que existe relación entre autoeficacia y cansancio 

emocional en los estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 

2021. 
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5.3.3. Contrastación de las Hipótesis Específicas 

5.3.3.1.  Contrastación de la Primera Hipótesis Específica. Para la 

contrastación de la primera hipótesis específica, se utilizó la prueba estadística chi 

cuadrado de homogeneidad. Bajo el criterio si la significancia es menor al nivel de 

significancia (5%=0.05); no se aceptaría la Ho. 

 

 

Ho: El nivel de autoeficacia no es bajo en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

 

 

H1: El nivel de autoeficacia es bajo en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

 

 

Tabla 8 

Chi cuadrado de homogeneidad de la autoeficacia 

Estadísticos Autoeficacia 

Chi-cuadrado 32.395 

gl 2 

Sig. asintót. .000 

  

 

En base a la Tabla 8 el valor del estadístico de chi-cuadrado (32.395) con 

un Sig. asintót. (0.000) es menor al nivel de significancia (0.05), también se puede 

observar que en la Tabla 3 la frecuencia observada predomina el nivel medio y bajo, 

por lo que podemos concluir que existe evidencias estadísticas para no aceptar la 

hipótesis nula. Por lo tanto, el nivel de autoeficacia es bajo en los estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 
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5.3.3.2.  Contrastación de la Segunda Hipótesis Específica. Para la 

contrastación de la segunda hipótesis específica, se utilizó la prueba estadística chi 

cuadrado de homogeneidad. Bajo el criterio si la significancia es menor al nivel de 

significancia (5%=0.05); no se aceptaría la Ho. 

 

 

Ho: El nivel de cansancio emocional no es alto en los estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

 

H1: El nivel de cansancio emocional es alto en los estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

 
 

Tabla 9 

Chi cuadrado de homogeneidad del cansancio emocional 

Estadísticos Cansancio emocional 

Chi-cuadrado 89.194 

gl 3 

Sig. asintót. .000 

 

De la Tabla 9 el valor del estadístico de Chi-cuadrado (89.194) con un Sig. 

asintót. (0.000) es menor al nivel de significancia (0.05), también se puede observar 

que en la Tabla 4 la frecuencia observada predomina el nivel medio y alto, por lo 

que podemos concluir que existe evidencias estadísticas; para no aceptar la 

hipótesis nula, por lo tanto, el nivel de cansancio emocional es alto en los 

estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 
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5.3.3.3.  Contrastación de la Tercera Hipótesis Específica. Para la 

contrastación de la tercera hipótesis específica, se utilizó la prueba estadística R de 

Pearson. Bajo el criterio si la significancia es menor al nivel de significancia 

(5%=0.05); no se aceptaría la Ho. 

 

Ho: El grado y tipo de relación no es significativo y negativo entre los 

niveles de autoeficacia y los niveles de cansancio emocional en los estudiantes de 

la Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

 

H1: El grado y tipo de relación es significativo y negativo entre los niveles 

de autoeficacia y los niveles de cansancio emocional en los estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

Tabla 10 

Prueba R de Pearson para la hipótesis específica 3 

Variables  Autoeficacia 
Cansancio 

emocional  

Autoeficacia 
Correlación de Pearson 1 -.323 

Sig.  .000 

Cansancio emocional  
Correlación de Pearson -.323 1 

Sig. .000   

  

 

De la Tabla 10 el valor del estadístico de R de Pearson (-0.323) se puede 

interpretar como una correlación negativa media según Hernández et al. (2014) 

también se nota que el valor del Sig. (0.000) es menor al nivel de significancia 

(0.05), por lo que podemos concluir que existe evidencias estadísticas para no 

aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, el grado y tipo de relación es significativo y 
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negativo entre los niveles de autoeficacia y los niveles de cansancio emocional en 

los estudiantes de la Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

 

5.4. Discusión 

De acuerdo al propósito principal de la presente investigación, al observar 

los resultados presentados se concluye que existe una relación entre la autoeficacia 

y el cansancio emocional en los estudiantes de la Universidad Latinoamericana 

Cima.  

Dentro de este marco, empezando por la autoeficacia, según los resultados, 

se concluyó que los estudiantes presentan nivel medio, este es seguido por el nivel 

bajo. De la misma manera Caljaro (2019) dio por resultado que los estudiantes 

universitarios presentaban un nivel moderado de autoeficacia. También Flores 

(2020), específicamente determinó que el 56.13% de los estudiantes tenían un nivel 

medio en tanto era seguido por el nivel bajo con un 42.26%.  

Este incremento y presencia del nivel bajo de autoeficacia; en parte puede 

deberse por el contexto de la pandemia, en vista que Berman et al. (2022) sostuvo 

que la aparición de la pandemia generó, en primer lugar, una incertidumbre en los 

estudiantes ocasionando consecuencias negativas para salud física y mental, 

además afectando la autoeficacia académica. Justamente se demostró que los 

estudiantes que poseían un nivel bajo de autoeficacia, estadísticamente se 

relacionaban significativamente con un bajo rendimiento académico y un alto nivel 

de ansiedad (Gutiérrez y Landeros, 2020). 

En relación al cansancio emocional, en esta investigación se concluye que, 

si bien predomina el nivel medio, este esta conformado por casi la mitad de los 

estudiantes y es seguido por el nivel alto. De igual forma Roman (2019) halló en su 

investigación, ya que aproximadamente la mitad de su muestra, que eran 

estudiantes, presentaron un nivel medio mientras una cuarta parte de los estudiantes 

presentaban un nivel alto y alrededor del 10% se encontraban en situación de riesgo. 

Teniendo en cuenta el trabajo de Hidalgo y Laura (2020), al concluir que 

existe una relación inversa estadísticamente significativa entre el cansancio 
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emocional y las dimensiones de bienestar psicológico (aceptación, autonomía, 

vínculos). Por lo tanto, como refiere Barreto-Osma y Salazar (2021), los estudiantes 

al experimentar este cansancio emocional, definitivamente repercutirá en su salud 

física y mental, disminuyendo el desempeño académico y afectando en otras áreas, 

como es el caso en lo familiar y social.  

Retomando al primer resultado, además de concluir la existencia de relación 

entre ambas variables, esta es significativa y negativa entre los niveles de ambas 

variables. Este resultado es similar a las investigaciones de Dominguez-Lara (2013) 

como el de Mauricio-Mezarina y Rios-Chilin (2021) al encontrar una correlación 

negativa y significativa entre el cansancio emocional y la autoeficacia académica. 

Al igual Hu y Yeo (2020) dieron a conocer esta relación dentro del contexto 

académico al explicar que si un estudiante presenta un cansancio emocional en 

consecuencia aumentara su perdida de capacidades como la autoeficacia. En sí 

durante el desarrollo de la teoría de la autoeficacia y cansancio emocional se 

demostró esta relación sea directa e inderectamente donde se encuentran 

involucrado otras variables; sustentadas por medio de investigaciones. Como es el 

caso Roman (2019), quien encontró que existe una relación estadísticamente muy 

significativa entre la autoeficacia en situaciones académicas y la ansiedad ante los 

exámenes, al igual con el cansancio emocional.  
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Capítulo VI 

Conclusiones y Sugerencias 

 

6.1. Conclusiones 

 

Primera. 

Existe relación entre autoeficacia y cansancio emocional en los estudiantes 

de la Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021. 

 

Segunda. 

El nivel de autoeficacia es medio en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima, Tacna, 2021  

 

Tercera. 

El nivel de cansancio emocional es medio en los estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima, Tacna, 2021  

 

Cuarta. 

La relación entre los niveles de autoeficacia y los niveles de cansancio 

emocional es significativa y negativa en los estudiantes de la Universidad 

Latinoamericana Cima, Tacna, 2021.
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6.2. Sugerencias 

 

Primera. 

Se sugiere a la Universidad Latinoamericana Cima, por medio de la Oficina 

de Bienestar Universitario (OBUN) con el apoyo especialmente del Servicio de 

psicopedagogía, se contacte con los estudiantes, de acuerdos a los resultados, 

presentan nivel: medio, alto y en situación de riesgo. Con la finalidad de brindarles 

atención psicológica junto al desarrollo de un programa de actividades como 

talleres de promoción y preventivos para mejorar el bienestar de los estudiantes de 

dicha universidad. A su vez, implementar programas de tutoría encargado por un 

psicólogo, en cada una de las facultades y las actividades a realizarse sea con 

frecuencia. 

 

Segunda. 

Se sugiere a la Universidad Latinoamericana Cima, por medio del Servicio 

de psicopedagogía, llevar a cabo planes de intervención para aumentar y reforzar 

su percepción positiva respecto a sus capacidades para cumplir con sus deberes y 

lograr un buen desempeño académico. Mediante talleres acerca de la planificación 

de actividades, establecimiento de metas, resilencia, solución de problemas, 

autoconocimiento entre otros. También los docentes brinden una retroalimentación 

acerca de las capacidades del estudiante que se requerían para las actividades o su 

desempeño. 

 

Tercera. 

Se sugiere a la Universidad Latinoamericana Cima, por medio del Servicio 

de psicopedagogía, lleve a cabo un plan de intervención con el objetivo de atender 

a los estudiantes de las diferentes facultades para reducir su casancio emocional. 

Mediante la ejecución de actividades que promuevan técnicas de regulación 
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emocional, estrategias de afrontamiento adaptativas, hábitos saludables, toma de 

conciencia, tolerancia a la frustración, entre otros. 

 

Cuarta. 

En vista de pocas investigaciones respecto a la autoeficacia y especialmente, 

la carencia de investigaciones con el cansancio emocional a nivel regional y 

nacional; se sugiere realizar estudios para determinar los factores relacionados y 

posibles causales, así mismo, conocer la situación actual de los estudiantes de 

instituciones educativas como de diferentes universidades, escuelas e institutos de 

educación superior en relación a estas dos variables y poder implementar programas 

de intervención para el bienestar estudiantil.   
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Anexo A: Matriz del trabajo de investigación. 
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Universidad 

Latinoamericana 

Cima, Tacna, 2021? 

Identificar el nivel 

de autoeficacia en 

los estudiantes de la 

Universidad 

Latinoamericana 

Cima, Tacna, 2021 

El nivel de 

autoeficacia es bajo en 

los estudiantes de la 

Universidad 

Latinoamericana 

Cima, Tacna, 2021 

Cansancio 

emocional 

Escala de 

Cansancio 

Emocional (ECE) 

¿Cuál es el nivel de 

cansancio emocional 

en los estudiantes de 

la Universidad 

Latinoamericana 

Cima, Tacna, 2021? 

Identificar el nivel 

de cansancio 

emocional en los 

estudiantes de la 

Universidad 

Latinoamericana 

Cima, Tacna, 2021 

El nivel de cansancio 

emocional es alto en 

los estudiantes de la 

Universidad 

Latinoamericana 

Cima, Tacna, 2021 

¿Qué relación existe 

entre los niveles de 

autoeficacia y los 

niveles de cansancio 

emocional en los 

estudiantes de la 

Universidad 

Latinoamericana 

Cima, Tacna, 2021? 

Determinar el grado 

y tipo de relación 

entre los niveles de 

autoeficacia y los 

niveles de 

cansancio 

emocional en los 

estudiantes de la 

Universidad 

Latinoamericana 

Cima, Tacna, 2021 

El grado y tipo de 

relación es 

significativo y 

negativo entre los 

niveles de autoeficacia 

bajo y los niveles de 

cansancio emocional 

en los estudiantes de la 

Universidad 

Latinoamericana 

Cima, Tacna, 2021 
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Anexo B: Consentimiento informado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado/a estudiante: 

Actualmente me encuentro realizando, mi trabajo de investigación, la cual busca 

conocer la autoeficacia y el cansancio emocional en los estudiantes de la 

Universidad Latinoamericana Cima. Por ello, le invito a que pueda colaborar en el 

llenado de dos cuestionarios; esto le tomará un tiempo de 10 a 15 minutos 

aproximadamente. Cabe resaltar que su participación en este estudio es de manera 

voluntaria. Si aceptar participar, la información que brinda mediante los dos 

cuestionarios; será completamente confidencial, anónima y no será utilizada para 

otros fines fuera de los objetivos de la investigación. 

 

La presente investigación tiene un propósito académico que al finalizar se 

propondrá recomendaciones favorables para la población por lo que se pide 

completa sinceridad al responderla. 

¿Está usted de acuerdo en participar? 

 

                        Sí _____                                     No _____ 
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Anexo C: Ficha sociodemográfica 

 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Edad:      _____ años                           Sexo:   ____ Hombre       ____Mujer  

Facultad: ____ Derecho     

                 ____ Ingeniería Ambiental   

                 ____ Odontología 

                 ____ Contabilidad y Finanzas 

Ciclo:      ______ 

¿Trabaja actualmente?:   ______ Si            ______ No 
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Anexo D: Formulario virtual de aplicación de instrumentos 

 

 

 

https://forms.gle/kZYi5hom44Xssj7CA 
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Anexo G: Permiso para el uso de los instrumentos 
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Anexo H: Validación de juicio de expertos para la aplicación virtual de los 

instrumentos 

 



113 
 

 

 



114 
 

 



115 
 

 

 



116 
 

 

 



117 
 

 

 


