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RESUMEN: Las universidades en su regreso presencial, atendiendo a los ODS 2 y 4 (salud y 

bienestar, y educación de calidad), deben de garantizar condiciones sanitarias seguras en términos de 

bienestar emocional, por lo que es fundamental un monitoreo fiable sobre el estado emocional del 

alumnado que regresa del confinamiento. El objetivo de este trabajo es evaluar el bienestar emocional 

post-confinamiento en universitarios del área de diseño digital, caso representativo de Tamaulipas, 

México. La metodología fue empírica estadística (n=144) adaptando la Escala MDO de Uribe-Prado 

a estudiantes. La validación de las medidas fue con técnica de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS). 

La priorización de los pesos de las gráficas de Pareto pone en primer lugar al desgaste emocional y a 

la somatización.  
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ABSTRACT: Universities in their face-to-face return, attending to SDGs 2 and 4 (health and well-

being, and quality education), must guarantee safe sanitary conditions in terms of emotional well -

being, so reliable monitoring of the emotional state of the student is essential. students returning from 

lockdown. The objective of this work is to evaluate the post-confinement emotional well-being in 

university students in the area of digital design, a representative case of Tamaulipas, Mexico. The 

methodology was statistical empirical (n=144) adapting the Uribe-Prado MDO Scale to students. The 

validation of the measurements was with the Partial Least Squares (PLS) technique. The prioritization 

of the weights of the Pareto charts puts emotional exhaustion and somatization first.  
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INTRODUCCIÓN. 

El Banco Interamericano para el Desarrollo (Abizanda et al., 2022), en su informe “¿Como reconstruir 

la educación postpandemia?, encontraron que para el 2021 de la pandemia por la COVID-19, 165 

millones de estudiantes en América Latina y el Caribe fueron desconectados de su vida estudiantil, 

más que en cualquier parte del mundo. La evidencia recogida en el informe (Abizanda et al., 2022), 

evidencia que los efectos del paro escolar conllevan que estudiantes no acumularon 
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significativamente habilidades de capital humano, y ello tendrá consecuencias inmediatas y a largo 

plazo.  

El regreso presencial a las aulas requiere instituciones listas a proporcionar un espacio propicio, 

seguro y estimulante para que el estudiante pueda crecer personal, socioemocional y académicamente.  

Aspectos como el teletrabajo, el tecnoestrés (Hinojosa López et al., 2021; Wang et al., 2021), la 

actividad académica en distanciamiento y en condiciones de soledad, fueron un factor estresor para 

la comunidad educativa durante el confinamiento trayendo consigo efectos como ansiedad (Khazaei 

et al., 2022; Orozco-Vargas, 2022) y desgaste ocupacional (síndrome burnout) (Córdova Cárdenas et 

al., 2022; Muñoz-Chávez et al., 2022; Warrier et al., 2021).  

Como describe Uribe Prado (2020) y otras investigaciones (Emerson et al., 2022; Smith & Emerson, 

2021), retomando a Maslach (1982), el síndrome de desgaste consiste precisamente en la permanencia 

y desarrollo de síntomas psicosomáticos y enfermedades luego de un evento estresor, manifiestos en 

cansancio emocional, cinismo y eficacia ocupacional. La versión mexicana de la escala MBI de Uribe 

Prado (2020) pone especial atención al factor de la somatización. La evidencia anecdótica y de casos 

expresada por asesores psicológicos de las universidades, ha mostrado que es imperativa la atención 

emocional en los alumnos que regresan a las aulas presenciales post-COVID-19, pues se empiezan a 

detectar signos de desgaste emocional en las alumnas y alumnos (Warrier et al., 2021). El desgaste 

ocupacional es un tema creciente en el ámbito educativo, y cada vez más en los estudiantes (Tajeri 

Moghadam et al., 2020).  

El regreso presencial a las aulas post-COVID-19 es un reto para las universidades, pues deben 

garantizar las condiciones sanitarias socialmente sostenibles en términos de salud emocional. En este 

sentido, no es conveniente tomar iniciativas de intervención sin antes contar con un diagnóstico 

confiable y válido, que nos dé una radiografía precisa de la situación socioemocional actual de los 

estudiantes universitarios, los cuales regresan presencialmente a las aulas (Turhan et al., 2021); por 
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tanto, se vuelven imprescindibles los recursos instrumentales que nos permitan llevar a cabo dicho 

diagnóstico. Precisamente, en el periodo culmen de la pandemia por el virus SARS-COV2 (2020-

2021), múltiples investigaciones se centraron en la medición del desgaste ocupacional en el contexto 

escolar y ha sido creciente el enfoque y reajuste de los instrumentos tradicionales con un enfoque 

hacia los estudiantes.   

El Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach & Jackson, 1981)  ha resultado ser un instrumento 

viable y confiable en diferentes contextos del mundo. Este a su vez, ha tenido adaptación al ámbito 

educativo con los estudiantes resultando el Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) 

(Hu & Schaufeli, 2009; Schaufeli et al., 2002). Así mismo, en el contexto latino, el MBI fue adaptado 

para el contexto mexicano, dando por consecuencia La Escala Mexicana para Desgaste Ocupacional 

(EMDO) (Uribe et al., 2008; Uribe Prado, 2020). Dicha escala tiene la ventaja, para este estudio, de 

haber sido validada en el país, además que ha habido diversos esfuerzos por validarla también al 

ámbito estudiantil con resultados estadísticos favorables (Cárdenas et al., 2022; López & Jiménez, 

2019). 

Por otro lado, de acuerdo con la revisión sistemática realizada, es notorio que hace más de una década 

se ha puesto énfasis en valorar el aporte de las estadísticas de segunda generación para la validación 

de diversos instrumentos que miden el agotamiento ocupacional, lo cual da la oportunidad de superar 

las debilidades de las técnicas anteriores donde era común el uso del criterio de confiablidad alfa de 

Cronbach y diversas técnicas multivariantes como el análisis factorial y regresión (Mafla et al., 2015; 

Obregon et al., 2020).  

Dentro de las técnicas SEM, se encuentra la basada en Mínimos Cuadrados Parciales (PLS-SEM), la 

cual, además de permitir la complejidad del uso de multiconstructos y multirelaciones directas e 

indirectas, PLS-SEM se distingue por una filosofía de medida propia y centra su bondad en la 

exploración de detección de variables latentes con una varianza preponderante dentro de las 
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dimensiones de los modelos, enfocándose, por tanto, en la varianza de un constructo final y su poder 

predictivo con relación a los constructos que la influyen (Hair Jr. et al., 2021).  

Hay varias investigaciones sobre desgaste en estudiantes y con uso de PLS, como el trabajo de Wang 

y otros (2021), donde usaron y validaron el inventario de agotamiento de Copenhague en el contexto 

universitario de China, y en el mismo sector educativo, Parmar y otros (2022) validaron las 

dimensiones del MBI en una muestra de profesores de universidad privada en Pakistán.  

Por lo mencionado, el objetivo de este trabajo es evaluar el bienestar emocional post-confinamiento 

en universitarios del área de diseño digital, caso representativo de Tamaulipas, México. La 

metodología fue empírica estadística (n=144) adaptando tres dimensiones de la Escala MDO de 

Uribe-Prado a estudiantes universitarios: Desgaste emocional, Somatización e Insatisfacción escolar). 

La validación de las medidas fue con técnica de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS); por tanto, el 

aporte distintivo de la investigación es la contribución para llenar dos vacíos con relación a la escala 

MDO:  

1) Explorar la validación del modelo de medida para estudiantes. 

2) El uso de PLS-SEM como una técnica estadística no paramétrica para validar y distinguir la 

dimensión preponderante con mayor fuerza predictora. 

DESARROLLO. 

Metodología. 

Participantes. 

Una encuesta digital fue aplicada tipo Likert (0 al 4) a estudiantes universitarios de escuelas ubicadas 

al noreste de México (n=144) a principios de julio del 2022, justo cuando se retomaban las clases 

100% presenciales, después de más de dos años de clases a distancia, debido al confinamiento por la 

pandemia. En la tabla 1 se describen las características de la muestra analizada. 
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Tabla 1. Características de la muestra (n=144). 

Características Frecuencia % 

Género   

Femenino 90 62.50 

Masculino 50 34.72 

Otro 4 2.78 

Edad   

18 a 20 76 52.78 

21 a 23 30 20.83 

Más de 23 4 2.78 

Grado (año)   

1ro 51 35.42 

2ro 50 34.72 

3ro 43 29.86 

 

Como se observa en la tabla 1, la participación fue en su mayoría de mujeres, con casi un tercio, y  el 

rango superior de edad es de 18 a 20 años, con poco más del 50%. Los tres grados participantes fueron 

proporcionalmente semejantes. 

Medidas. 

Por su pertinencia al contexto latino, se utilizó la versión mexicana del MBI, la Escala Mexicana de 

Desgaste Ocupacional (EMEDO) de Uribe Prado (2020). De dicha escala se toman dos dimensiones, 

la de Agotamiento emocional e ineficacia profesional. Del EMEDO se toman también las 

dimensiones que se utilizan para explorar la somatización y se hace una sola dimensión, aplicando 

directamente con preguntas que versan en temas de si en los últimos 6 meses tienen problemas para 

dormir, dolores, ansiedad, depresión o problemas gástricos.  

Análisis estadístico. 

Se optó por utilizar la técnica de Modelización de Ecuaciones Estructurales (SEM) basada en 

Mínimos Cuadrados Parciales (PLS), utilizando el software SmartPLS 3 (Ringle et al., 2015).  La 
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condición para considerar válido un modelo de medida PLS-SEM, debe tener en cuenta seis criterios: 

1) La fiabilidad de los indicadores. 

2) La consistencia interna del constructo. 

3) La confiabilidad del constructo. 

4) La validez convergente del constructo. 

5) La validez discriminante entre constructos. 

6) La varianza explicada. 

7) Los coeficientes path estandarizados (Hair et al., 2019).  

Finalmente, mediante la técnica estadística de gráficos de Pareto, se distinguen los ítems de cada 

dimensión con mayor peso dentro de la muestra analizada. 

Resultados. 

Fiabilidad individual y validez de constructos. 

Son siete los indicadores que permiten considerar que contamos con medidas válidas y confiables 

(Hair Jr. et al., 2019). La fiabilidad individual en los indicadores exige una carga externa mínima de 

λ ≥ 0.400; la consistencia interna, confiabilidad y validez convergente en los constructos requiere de 

RC> .700, rhoA) > .708 y AVE> .500. La validez discriminante entre los constructos requiere de un 

HTMT≤ .900; así mismo, que el efecto predictor en cada constructo y efecto de relación sea relevante; 

es decir, requiere una varianza explicada de R2 >.100 y valores phat > .300.  

Como se puede observar en la figura 1, todos los valores cumplen con los parámetros requeridos; por 

tal, se puede asegurar que se cuenta con medidas confiables tanto en lo individual como en lo 

dimensional. 
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Figura 1. Valores para la validación de medida. 

 

Los resultados a partir de las gráficas de Pareto permiten observar los problemas prioritarios que 

favorecerán para la toma de decisiones en atención a asuntos particulares urgentes.   

La gráfica 1 permite observar las cargas con mayor peso dentro de la dimensión de agotamiento 

emocional, siendo el cansancio mental, la falta de energía, y la presión, las más destacadas en los 

universitarios encuestados. 
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Gráfica 1. Priorización del impacto de agotamiento emocional. 

 

En cuanto a la dimensión de la somatización, los alumnos universitarios que regresan a la modalidad 

presencial manifestaron que perciben tres afecciones físicas centrales depresión, ansiedad y episodios 

de pánico (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Priorización del impacto de somatización. 
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El gráfico de Pareto 3 contiene las tres priorizaciones de la dimensión Insatisfacción escolar, donde 

las principales son pérdida de pasión en las actividades escolares, falta de comodidad, y sensación de 

pérdida en la percepción de importancia en lo relativo a la universidad. 

Gráfica 3. Priorización del impacto insatisfacción escolar. 

 

CONCLUSIONES. 

El objetivo central de esta investigación fue evaluar el bienestar emocional post -confinamiento en 

universitarios del área de diseño digital, caso representativo de Tamaulipas, México, y para ello, fue 

necesario adaptar y validar un instrumento para conocer si contábamos con un recurso fiable para el 

diagnóstico, haciendo uso de la técnica de segunda generación PLS-SEM.  

El modelo de medida cumplió con los parámetros requeridos en las pruebas de fiabilidad individual 

de los indicadores, la consistencia interna, confiabilidad, validez convergente y discriminante entre 

los constructos; así mismo, con un efecto predictor y efectos de relación relevantes.  

Todo lo anterior nos permite afirmar, que bajo la muestra analizada, la adaptación del instrumento 

EMDO de Uribe Prado al ámbito escolar resultó ser un recurso confiable para medir aspectos 

emocionales, somatización e insatisfacción escolar en el regreso presencial de los universitarios.  
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Si bien, la finalidad de esta investigación no es la correlación de dimensiones, la naturaleza de la 

técnica estadística SEM-PLS implica caminos donde las relaciones causales sugieren un efecto 

significativo, el cual también nos sugiere relaciones de los ítems prioritarios que los gráficos de Pareto 

nos proporcionan.  

Se sugiere una fuerte relación causal entre Agotamiento e Insatisfacción escolar con =.558 y entre 

Agotamiento y Somatización con =.609. En términos específicos, una asociación entre los ítems 

prioritarios de estas dimensiones sugiere que el ítem de mayor presencia en la dimensión desgaste 

(A4. Siento cansancio mental al grado de no poder concentrarme en mi escuela), está teniendo un 

efecto importante al ítem de mayor efecto en Insatisfacción (A2. Me cuesta mucho trabajo levantarme 

por las mañanas para ir a la escuela) y en Somatización (S4. Frecuentemente he tenido momentos 

de depresión).  

En conclusión, los universitarios del área de diseño digital, del caso representativo analizado, regresan 

a la presencialidad con un desgaste emocional que está repercutiendo significativamente en su salud 

física y la eficacia escolar. 

Implicaciones. 

La evidencia mostró, que en muchos universitarios que regresan a la actividad presencial, prevalece 

el desánimo escolar, y éste está fuertemente influido por un agotamiento emocional, que está 

generando enfermedades psicosomáticas en la población estudiantil . En el agotamiento emocional 

resultaron relevantes aspectos como la presión y la falta de energía por desgaste, y estos a su vez 

generaron somatizaciones entre las que destacan depresión, ansiedad y pánico.  

Por todo lo anterior, se recomienda gestionar estrategias de contención emocional en este regreso; así 

mismo, diagnosticar y canalizar casos donde exista algún trastorno. En resumen, la salud mental como 

factor de sustentabilidad social es el camino indispensable para que los alumnos y alumnas tengan 

garantizada la sana contención de sus emociones; es entonces, cuando podremos afirmar que la 
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universidad cuenta con un regreso seguro socialmente sostenible para los estudiantes de nuestras 

universidades. 
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