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CARPINTERO MARCIAL
Crimson-crested Woodpecker
Campephilus melanoleucos

También conocido como Picamaderos 
Barbinegro.Tiene una longitud 
aproximada de 35cm. Se encuentra 
en bosques húmedos y semisecos. 
La hembra  ene una franja blanca 
bastante ancha en la cara y una V 
blanca en la espalda.
Este ejemplar fue fotografi ado en 
la Sierra Nevada de Santa Marta y 
corresponde a un macho.
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Resumen
La inves gación desarrollada bajo un enfoque de inves gación 
empírico analí co donde se construyó un instrumento para 
valorar el nivel de cansancio en docentes universitarios desde los 
planteamientos fi losófi cos de Byung-Chul Han. Dicho instrumento se 
some ó a pruebas de validez de apariencia, validez de constructo 
con los respec vos análisis de consistencia interna y la confi abilidad. 
Se incluyeron en el estudio 140 docentes de educación superior en 
 empos de pandemia. fi nalmente, como equipo de inves gación 
se llegó a un instrumento válido y confi able. Donde fue necesario 
reformular 4 reac vos o ítems de los 20 ítems que compone el 
instrumento en las tres dimensiones: sociedad del cansancio, 
pedagogía del mirar y  empo sublime.  

Palabras clave: sociedad, cansancio, pedagogía,  empo sublime, 
validez de las pruebas, confi abilidad. 

Abstract
The research was developed under an analy cal empirical research 
approach where an instrument was constructed to assess the level 
of fa gue in university teachers from the philosophical approaches 
of Byung-Chul Han. This instrument was subjected to tests of face 
validity, construct validity with the respec ve internal consistency 
analysis and reliability. The study included 140 higher educa on 
teachers in  mes of pandemic. Finally, as a research team we 
arrived at a valid and reliable instrument. Where it was necessary 
to reformulate 4 reagents or items of the 20 items that make up the 
instrument in the three dimensions: society of fa gue, pedagogy of 
looking and sublime  me. 
 
Key words: society, fa gue, pedagogy, sublime  me, test validity, 
reliability. 
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Introducción 
La aproximación y el encuentro desde la triada 
Docente- Pandemia- Cansancio frente a la fi loso a 
Byung-Chul Han, impulso un ejercicio inves ga vo 
para abordar la problemá ca del cansancio desde 
otra perspec va planteada por el camino de la 
psicología y sus estudios de gran valor e impacto 
como el burnout o síndrome del quemado que 
 ene unas implicaciones en el campo social y 
co diano de la vida del docente.  

El camino estructurado estaba en el horizonte 
de abordar el cansancio desde tres dimensiones: 
la realidad de la sociedad del cansancio, la 
pedagogía del mirar y el  empo sublime. Desde 
allí se construyó todo un proyecto de instrumento 
reconociendo en un primer momento la fuerza 
teórica y los perfi les de los instrumentos de burnout 
o síndrome del quemado con sus diferentes aportes 
y connotaciones en los estudios realizados, con 
esta base de reconocimiento se inicia el proceso 
del momento del desarrollo teórico reconociendo 
las ideas fuertes del Sur Coreano Byung-Chul Han. 

Desde el diseño del instrumento se llega a un 
momento de validación lógica; fi nalmente se 
reconocen los resultados del estudio Piloto; que 
marcan un análisis en el momento de validación 
métrica confi gurando el instrumento en su validez 
y sus orientaciones fi nales.  

MOMENTO DEL DESARROLLO 
TEÓRICO 
El ejercicio de escritura del trabajo de inves gación 
se aborda desde dos momentos o capítulos 
que enmarcan un camino signifi ca vo en la 
construcción de la escala Likert que marca la 
ruta de la inves gación. En un primer espacio se 
desarrolla a par r de la descripción de las teorías 
entorno al cansancio de los docentes o  tulada 

burnout en docentes que genera un ejercicio de 
sistema zación y recolección de información 
teórica recolectada en los diferentes estudios y 
fuentes académicas con carácter cien fi co, de allí 
surgieron elementos conceptuales y teóricos que 
formaron inquietudes en el constructo teórico 
desde un proceso de dis nguir los dis ntos 
indicadores que ayudaron a visibilizar el análisis 
del cansancio en docentes en el contexto de la 
educación superior. 

En un segundo espacio o capítulo se genera un 
abordaje del desarrollo del constructo para iniciar 
un proceso de opera vizar los elementos que 
surgen de la gran diversidad de los instrumentos 
que trabajan el cansancio en los docentes, 
aproximando una metodología para pensar en el 
mismo diseño y validación de instrumentos que 
es la inicia va y fi n de la inves gación, donde 
como inves gadores proponemos una propuesta 
de un instrumento a nivel opera vo. El reto 
está en fortalecer una aproximación teórica del 
constructo, con la capacidad de contextualizarlo 
en la inves gación y desde allí iniciar todo el 
proceso de validación desde la misma validación 
del instrumento desde una postura empírica que 
propone la inves gación. 

Aproximación teórica del cansancio 
docente 

En este capítulo que desarrolla el constructo 
teórico que se va a denominar Cansancio en 
Profesores (CP, que lo vamos a desarrollar en el 
desarrollo de la inves gación) lo importante es 
recoger la semblanza teórica desde las diversas 
fuentes teóricas. Retomando los elementos más 
an guos a los conceptos más actuales hallados 
en el desarrollo de la búsqueda teórica. Este CP lo 
enmarcamos en un sistema de educación superior 
universitaria virtual y a distancia, como el que 
desarrolla la casa madre de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia en Colombia. 
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Origen del término y breve aproximación 

El acercamiento de la palabra cansancio desde 
el castellano, la forma el sufi jo (Ancio) que suele 
ser del femenino (ancia) del la n (an a) como 
vagancia o jactancia, sobre el verbo cansar. Este 
verbo proviene del la n campsare, su historia 
proviene del lenguaje de los marineros y la tomo 
del verbo καμττω (Kampto) que signifi ca hacer 
doblar, desviar la trayectoria de una nave, porque 
se agotaban los marineros en sus largos viajes.
 
Además, el diccionario de la real lengua española 
RAE (2019) defi ne el cansancio en dos acepciones:

1. m. Falta de fuerzas que resulta de haberse fa gado
2. m. Has o, tedio, fas dio.

 
Con estos referentes e mológicos y de sen do 
grama cal, nos adentramos a la descripción del 
término del cansancio. La psicología americana con 
Freudenburger (1974), retoma este concepto del 
cansancio y lo atañe a la caracterís ca del síndrome 
de bournout y lo describe como: “una sensación 
de fracaso y una existencia agotada o gastada que 
resultaba de una sobrecarga por exigencias de 
energías, recursos personales o fuerza espiritual 
del trabajador”.
 
Gil-Monte y Peiró (1997) concibe el síndrome del 
bournout como: 

Una respuesta al estrés laboral crónico, acompañado 
de una experiencia subje va de sen mientos, cogni-
ciones y ac tudes, las cuales provocan alternaciones 
psicofi siológicas en la persona y consecuencias nega-
 vas para las ins tuciones labores.

 
El estudio de Mar nez Pérez (2010)  tulado: “El sín-
drome de Burnout. Evolución conceptual y estado 
actual de la cues ón”, califi ca al cansancio como un 
síndrome que reacciona a la respuesta extrema al 
estrés crónico originado en el contexto laboral. Te-
niendo consecuencias determinantes de índole in-
dividual, afectando radicalmente las organizaciones. 
 
Moriana Elvira & Herruzo Cabrera (2004) determina: 

...que el Burnout ha sido delimitado y aceptado por 
la comunidad cien fi ca casi en su totalidad desde la 
conceptualización establecida por Maslach (Maslach, 
1982, 1999) en la que defi ne el burnout como una 
respuesta de estrés crónico formada por tres factores 
fundamentales: cansancio emocional, despersonali-
zación y baja realización personal. (p. 598)

 
En la búsqueda teórica se encontró un ejercicio 
de análisis del Burnout que se realiza a través de 
instrumentos u lizando categorías. Por ejemplo, 
Arís Redó (2009) plantea la u lización del 
tradicional cues onario:

...denominado inventario “MBI”, Maslach Burnout 
Inventory, (Maslach y Jackson, 1981 -traducción 
ofi cial al castellano de Seisdedos, 1997)2. Consta de 
vein dós ítems repar dos en tres escalas, cada una 
de las cuales se iden fi ca con las tres dimensiones 
establecidas por los citados autores, como defi nitorias 
del síndrome de Burnout:
•  Cansancio emocional, (CE), que consta de nueve 

ítems que valoran la vivencia de estar exhausto a 
nivel emocional debido a las demandas del trabajo.

• Despersonalización, (DP), cons tuida por 
cinco ítems, que mide el grado de frialdad y 
distanciamiento relacional.

• Realización personal, (RP), con ocho ítems evalúa 
los sen mientos de efi cacia, competencia y 
realización de obje vos personales. (pp. 835-836)

Además, construye otro instrumento con tres cate-
gorías nuevas: relaciones personales, formación y 
efi cacia.  En ambos casos con formato escala Likert. 
Los instrumentos marcan un interés por la preva-
lencia hacía el síndrome de Burnout donde los do-
centes se ven implicados en problemas y preocupa-
ciones que se desencadenan en la falta de sen do 
de pertenencia de los procesos ins tucionales.   
 
En el espacio universitario y socialmente se está 
cambiando la visión del nuevo rol docente, marcado 
por un alto perfi l profesional para que sea aceptado 
en el mundo universitario. Bernal Guerrero & Dono-
so González (2013) confi rma este  po de perfi l: 
 

Hoy se reclama socialmente un  po de profesor capaz 
de reunir un intenso y extenso perfi l profesional.  Se 
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quiere un profesor con ciertos rasgos personales, con 
sólidos conocimientos y competencias profesionales 
y con determinado grado de compromiso social y 
cultural. El rol del profesor ha cambiado notablemente, 
han aparecido nuevas exigencias solicitando 
claramente una nueva iden dad profesional, 
incluyendo tareas más complejas y añadiéndose 
nuevas responsabilidades que suponen un mayor 
compromiso personal. (p. 266)

 
Estas nuevas exigencias laborales hacia nuevos 
indicadores que no se centran en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, infl uyen en un malestar 
en la vida de los docentes, llevando al cansancio, al 
desánimo y a dejar atrás el arte de educar.  
 
Desde el desarrollo teórico tradicional del abordaje 
del cansancio como síndrome de Burnout, esta 
inves gación propone discu rlo con una mirada 
ontológica y meta sica desde la teoría fi losófi ca 
del surcoreano Byung-Chul Han, actualmente 
profesor de la Universidad de Berlín, quien desde 
sus textos propone una perspec va de la sociedad 
del cansancio que plantea una salida frente a la 
sociedad del rendimiento, llegando fi nalmente a la 
sociedad de la transparencia.
 
La sociedad del rendimiento plantea un sujeto 
que pierde realmente la libertad, dejando atrás 
la verdadera efi ciencia en su ejercicio profesional. 
Byung-Chul (2014) en su libro “La agonía del eros” 
plantea:
 

(…) el sujeto del rendimiento, como empresario de sí 
mismo, sin duda es libre en cuanto no está some do 
a ningún otro que le mande y lo explote; pero no es 
realmente libre, pues se explota a sí mismo, por más que 
lo haga con entera libertad. El explotador es el explotado. 
Uno es actor y víc ma a la vez. La explotación de sí 
mismo es mucho más efi ciente que la ajena, porque va 
unida al sen miento de libertad. (p. 11)

 
La pérdida de la libertad propuesta por la sociedad 
del rendimiento aplasta la posibilidad de dinamizar 
los procesos de aprendizaje y enseñanza en los 
docentes de educación superior, conllevando al 
cansancio.
 

La saturación de la información conlleva al cansancio 
de la misma, conver da en enfermedad psíquica 
producida por el exceso de datos, referencias 
o no cias.  Byung-Chul (2014) en la obra “El 
enjambre”, plantea ya algunas caracterís cas de 
estos sujetos: “los afectados se quejan de creciente 
parálisis de la capacidad analí ca, perturbación de 
la atención, inquietud general o incapacidad de 
asumir responsabilidades”. (pp. 64-65)
 
La con nua nega vidad de los docentes 
-relacionada con la misma depresión- al manifestar 
el no poder hacer, hace eco en las ins tuciones de 
educación superior. Byung-Chul (2017) comenta 
este  po de cansancio: “El lamento del individuo 
depresivo ´Nada es imposible´. No-poder-poder-
más conduce a un destruc vo reproche de sí 
mismo y a la autoagresión”. (p. 30)
 
Lo preocupante es llegar a una muerte teológica o 
meta sica de los sujetos; el autor surcoreano relata 
el caso Bartleby, que narra la historia de Wall Street 
iden fi cando un trabajo inhumano y sus habitantes 
reducidos a animal laborans. El gran peligro que 
describe Byung-Chul (2017) refi riéndose al caso 
Bartleby, desde una mirada ontológica y meta sica, 
es la muerte del espíritu del sujeto: 
 

Como escriba que ha dejado de escribir es la fi gura 
extrema de la nada de la que procede toda creación y, 
al mismo  empo, la más implacable reivindicación de 
esta nada como potencia pura y absoluta. El escribiente 
se ha conver do en la tablilla de escribir, ya no es nada 
más que la hoja de papel en blanco. (p. 61)

En los ambientes labores de la educación superior 
esta muerte es crí ca: no querer ir más allá, el llegar 
a la nega vidad y generar espacios de relaciones 
muertas que aíslan y dividen al sujeto, lo que lleva 
a la incapacidad de mirar y quema la capacidad de 
hablar.
 
Para Byung-Chul (2017) el término dramá co sería 
“el cansancio fundamental inspira. Deja que surja 
el espíritu. La ´inspiración de cansancio´ se refi ere 
al ´no-hacer´". (p. 47)
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 Se debe realizar el ejercicio de mirar a los sujetos en 
un contexto donde la libertad da lugar a coacciones; 
en este aspecto la libertad se concibe desde Byung-
Chul (2015), en su texto "Psicopolí ca": 
 

La libertad de poder hacer genera incluso más 
coacciones que el disciplinario deber. El deber  ene 
un límite. El poder hacer, por el contrario, no  ene 
ninguno. Es por ello por lo que la coacción que 
proviene del poder hacer es ilimitada…la libertad, 
que ha de ser lo contrario de la coacción, genera 
coacciones (p. 12)

El fi lósofo sur coreano introduce a un diálogo 
intenso entre sociedad y hombre a lo largo de la 
historia, con el deber de comprender las relaciones 
permanentes y la crí ca que se realiza al mismo 
sistema que introduce al hombre en el cansancio.
 
Búsqueda del concepto del cansancio en la esfera 
fi losófi ca de tensión entre Sociedad Vs Hombre 

Desde una perspec va lingüís ca la sociedad, 
proviene del la n societas, marcando un horizonte 
de reconocer la capacidad de asociación de amistad 
con los demás. Desde una mirada aristotélica 
el individuo enmarca a la sociedad misma, él es 
constructor y organizador de la sociedad, relación 
mutua y permanente en el proceso de hacer 
sociedad. Ya Aristóteles en su primer libro “La 
polí ca, comunidad polí ca y comunidad familiar” 
relataba:   

(…) es evidente que la ciudad es por naturaleza y es 
anterior al individuo; porque si cada uno por separado 
no se basta a sí mismo, se encontrará de manera 
semejante a las demás partes en relación con el todo. 
Y el que no puede vivir en comunidad, o no necesita 
nada por su propia sufi ciencia, no es miembro de la 
ciudad, sino una bes a o un dios. (Aristóteles , 1988, 
p. 52)

Para Aristóteles el núcleo fundamental de la 
sociedad y de la misma polí ca es la familia, 
de allí surge un camino determinante en todo 
el proceso constructor de la sociedad; por 

ejemplo, el papel fundamental que jugaban las 
aldeas en el desarrollo de la construcción de la 
sociedad que era el vínculo de varias de ellas, 
donde ejercían relaciones desde la co dianidad 
a través del lenguaje, que llega a una iden dad 
fundamental. Hoy vemos claro el valor del lenguaje 
en la construcción de la sociedad, por ejemplo, la 
sociedad alemana, sociedad rusa, sociedad Norte 
Americana, sociedad la noamericana, todas ellas 
con relaciones intrínsecas que forman una propia 
iden dad a través del lenguaje. 

Aristóteles al igual que Platón, es claro en afi rmar 
que el fi n úl mo de la sociedad es garan zar 
la felicidad para todos los ciudadanos, como lo 
recuerda su "Libro VII": “Nos falta por decir si hay 
que afi rmar que la felicidad de cada uno de los 
hombres es la misma que la de la ciudad o no es la 
misma” (Aristóteles, 1988, p. 402), es por ello que el 
Estado debe velar en el derecho de construcción del 
bien fundamental de la sociedad, que en sí mismo 
es la vida moral e intelectual, que conduce a que los 
ciudadanos lleguen a contemplar la felicidad. 

Desde la percepción de origen de sociedad a la 
percepción de la sociedad actual
  
En  empos de pandemia COVID 19, esta inves ga-
ción indaga por el papel que juega la sociedad en 
relación con el hombre, es una gran pregunta ¿Qué 
se descubre hoy del hombre en relación con la so-
ciedad? De ello surge un espíritu fi losófi co para 
responder de manera responsable y congruente a 
la tenacidad de la pregunta en estos  empos. 

Es una pregunta que en  empos modernos ya 
tenía horizontes de respuesta, desde un aparato 
crí co, como por ejemplo Rousseau relata desde 
un inicio el problema de las cosas, no se queda con 
una explicación mecánica de la sociedad, va más 
allá de la comprensión de la naturaleza llegando 
al mismo sen miento humano de los valores de 
la sociedad y del hombre. Por eso el hombre es 
bueno desde su naturaleza, pero la sociedad juega 
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un papel forzado y por lo tanto corrompe al mismo 
hombre. Sus obras maestras: “El contrato social” y 
“El Emilio” darán razón de ello.  

En la fi loso a é ca kan ana se pregunta por el 
sujeto moral profundamente unido a la totalidad a 
la cual pertenece; es decir que sociedad y hombre 
son una unidad fundamental de comprensión de la 
misma sociedad. 

Nietzsche aborda la relación y el rol que juega 
el hombre en la sociedad desde el principio 
de la libertad, donde los individuos dinamizan 
posibilidades de opiniones que imperan en ella; por 
ejemplo, pensar como es el camino para llegar a ser 
persona, es el mismo camino para llegar a ser libre. 
La misma sociedad que puede dividir o fragmentar 
al hombre, llevando a una sociedad que se impone 
sobre él hasta perder su libertad “la sociedad o el 
estado le reprime. Sin embargo, cuando este surge 
la sociedad empieza a obstaculizar su proceso de 
creación y crecimiento.” (Becerra, 2006, p. 303)

Para el fi lósofo Alemán Georg Simmel, por ejemplo, 
la construcción de sociedad es un impulso innato, 
el hombre siempre  ende a la construcción de la 
sociedad con intenciones un poco desinteresadas:

Sin duda es a causa de necesidades e intereses 
especiales que los hombres se unen en asociaciones 
económicas o en fraternidades de sangre, en 
sociedades de culto o en bandas de asaltantes. Pero 
mucho más allá de su contenido especial, todas estas 
asociaciones están acompañadas de un sen miento 
y una sa sfacción en el puro hecho de que uno se 
asocia con otros y de que la soledad del individuo 
se resuelve dentro de la unidad: la unión con otros. 
(Simmel, 2002, p. 195-196)

Benjamín Walter fue un gran trabajador autónomo 
de la lectura y la escritura, algunos lo denominan 
el Free lancer de nuestra era, que genera un 
verdadero fenómeno en ventas de libros, ya que 
fue fi losofo del siglo XX, pero en el siglo XXI se 
vende una gran can dad de libros de autores que 

escriben sobre su obra. ¿Cuál es el éxito?: que 
empieza a aportar las pistas de análisis frente a la 
sociedad marcada por la técnica y a de responder 
a todo lo que genera masifi cación. 

El fi lósofo francés Jean Baudrillard, gran crí co de la 
sociedad de consumo, afi rma que en el mundo pos-
moderno no hay realidad, lo que existe es un simple 
simulacro de ella, marcada por la realidad virtual 
creada por el cuarto poder: los medios; como el 
caso de la TV que enreda al mismo hombre, negan-
do la oportunidad de desarrollar nuevas percepcio-
nes y comprensiones de la realidad misma. 

En este recorrido… ¿nos encontramos quedamos 
con la defi nición de un sociólogo ¿la de un 
semiólogo? La mejor opción es quedarnos con 
la fascinante visión del semiólogo francés Roland 
Barthes en el maravilloso análisis del texto 
"L’aventure semiologique" que se centra en dos ejes 
determinantes: análisis y deconstrucción; binomio 
de comprensión de los mismos discursos sociales, 
comprende claramente la lógica planteada por Lévi 
Strauss, no quedarse con un solo objeto de estudio 
sino abordar una diversidad de objetos, llegando a 
la capacidad de signifi car y encontrar los mismos 
sen dos entre lengua y sociedad, a comprender 
los signos y los códigos que se descubren en la 
realidad. Así, es fundamental seguir refl exionando 
en el papel que juega el individuo en la sociedad 
y que esas relaciones semió cas en la sociedad 
son eje de refl exión permanente en el campo de 
la fi loso a.    

En el andar los caminos de la teología, se encuentra 
al fi lósofo romano Giorgio Agambe, que analiza el 
mundo secularizado y señala que, al  empo que 
se olvidó a Dios, se siguen u lizando categorías 
teológicas en la co dianidad creyendo que están 
lejos de Él. Por ejemplo, la categoría de progreso, 
que se comprende como lo infi nitum, para 
referirse a una sociedad marcada por el desarrollo, 
donde el mismo individuo es vigilado por la misma 
tecnología. Unas de las ideas fuerzas que podemos 
contrastar es entorno a la educación, con la 



CANSANCIO DE DOCENTES EN EDUCACIÓN SUPERIOR: SUS DESAFÍOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 35

llamada perdida de la experiencia como lo expresa 
en su obra maravillosa infancia e historia: 

En la actualidad, cualquier discurso sobre la experien-
cia debe par r de la constatación de que ya no es algo 
realizable. Pues, así como fue privado de su biogra a, 
al hombre contemporáneo se le ha expropiado su ex-
periencia: más bien la incapacidad de tener y transmi r 
experiencias quizás sea uno de los pocos datos cierto 
de que dispone sobre sí mismo. (Agambe, 2007, p. 7)

El sociólogo de Chicago, Richard Senne  nos 
introduce a la sociedad actual, donde las nuevas 
tecnologías esclavizan a los individuos, fragmentan 
sus experiencias, llevando a una sociedad en la que 
se mezcla la idea de ser liberadora para conver rla 
en escenario de la esclavitud… la falsa promesa de 
“ser libre” con Google y Facebook, que condenan al 
sujeto al control absoluto, perdiendo la iden dad. 
En su maravillosa obra “El declive del hombre 
público”, relata la fuerte relación entre vida pública 
e individuo, comprendiendo la categoría del 
individualismo en la sociedad; vale la pena poner 
la mirada en sus argumentos.  

Antes de adentrarnos a nuestro eje fundamental, 
está la fi gura del esloveno Slavoj Zizek; en defi ni va, 
un crí co del actual sistema capitalista que domina 
al mundo y las llamadas ideologías, como lo indicó 
en una entrevista al diario El País, el Covid 19 ha 
revelado a la humanidad la autén ca realidad: el 
virus que  ene infectada toda la sociedad es, sin 
más, el capitalismo. Una mirada inquietante, donde 
el mundo polí co se preocupa por la economía 
de los países, las tasas bursá les de las bolsas de 
valores, o el producto interno bruto, pero no frente 
a la realidad de personas en el mundo que mueren 
de hambre y de falta de atención básica de las 
primeras necesidades. 

La sociedad se encuentra enmarcada en no cias 
falsas. Reconocerlo y enunciarlo es una oportunidad 
para pensar en el nuevo modelo de sociedad y de 
las relaciones de los hombres, que deberá estar 
signado por la comunidad, las relaciones marcadas 
desde la in midad de la pandemia y la capacidad 
de la convivencia de los sujetos en la sociedad. 

Punto de infl exión fi losófi ca con la fi gura Byung 
Chul Han frente al cansancio 

Resulta importante pensar en el contexto de 
sociedad actual para el docente desde la perspec va 
de Byung Chul Han, así, nos adentramos con unas 
bases que se construyeron en el pensamiento 
fi losófi co a lo largo de la historia, en un dialogo 
profundo del binomio sociedad-sujeto, planteado 
en las líneas anteriores.

El fi lósofo surcoreano no parte de la nada, por lo 
tanto, su propuesta fi losófi ca radica en la manera 
breve de hacerla par cipe de la comunidad 
académica y cien fi ca del mundo. Un ejemplo claro 
es su texto  tulado “La sociedad del cansancio” y 
es desde este horizonte, desde la misma estructura 
del texto en un decálogo de comprensión de la 
sociedad actual desde Byung- Chul Han, que esta 
inves gación presenta las ideas de sus autores:
 
a. Comprende el rendimiento: desde el inicio de 

su obra se intuye esta categoría profundamente 
antropológica, donde defi ne al sujeto contem-
poráneo en la mirada de auto explotación un 
hombre que vive al margen de la propuesta de 
la sociedad del rendimiento. Con facilidad escu-
chamos “tu meta es…”, si rinde con núa, de lo 
contrario ruedan cabezas. Una sociedad donde 
se evalúa por el rendimiento, esto es, un pro-
ducto que genera ganancia y desde una lectura 
capitalista, lleva al sujeto a la esclavitud, le hace 
pensar que porque produce es libre, pero pierde 
realmente su libertad y lo plasma en la capacidad 
para estar encadenado y de manera pintoresca, 
recurre al gran mito de Prometeo, redescubrien-
do el caminar de la auto explotación.  

b. Comprende al sujeto inmunológico, “con 
su interioridad, repele lo otro, lo expulsa, 
aun cuando se dé solo en proporciones 
insignifi cantes” (Byung-Chul , 2017, p. 20). De 
allí surge interpretación inmunológica de la 
sociedad, determinada por el impera vo de 
repeler todo lo que es extraño, el sujeto se 
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condiciona con la relación con el otro desde 
la hos lidad, de eliminar la otredad llevando 
a la misma sociedad a actuar mediante la 
destrucción. Hoy la sociedad no juega un papel 
ni bacterial, ni viral, sino que está marcada por 
lo neuronal; es importante retomar la suma de 
hoy que regresa a lo viral, pero que excede a 
la misma sociedad a una posi vidad, que lleva 
a una línea fundamental de agotamiento, fa ga 
frente a un mundo que se encierra hoy en lo 
tecnológico sin salida del hogar, que puede 
llevar al colapso de la sociedad y de manera 
par cular al cansancio del sujeto que dinamiza 
el rendimiento de la sociedad. 

c. Comprende lo disciplinario, contribuyendo a la 
sociedad de los sujetos de obediencia a través 
del rendimiento. Han la clasifi ca de la siguiente 
manera: “La sociedad del siglo XXI, ya no es 
disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento. 
Tampoco sus habitantes se llaman ya ´sujetos 
de obediencia´, sino ´sujetos de rendimiento´ 
(Byung-Chul , 2017, p. 25). Una sociedad que 
está marcada por el verbo modal posi vo Poder, 
por la posibilidad de hacer, el “tú puedes…” 
de allí podemos deducir que la enfermedad 
del siglo es la depresión, provocada por ese 
“tú puedes” del rendimiento, que lo podemos 
denominar exceso de responsabilidad, y que 
conduce al síndrome del burnout, a la misma 
fragmentación del sujeto. 

d Comprende aquello que se denomina aburri-
miento profundo. Los sujetos no alzan su mirada 
hacia un solo horizonte, la mirada se fragmen-
ta, se dispersa la capacidad de analizar. Como la 
sociedad de rendimiento propone mul ac vida-
des o mul tareas donde se ejerce un afán en la 
construcción de abarcar diferentes metas, con 
la fi nalidad de cumplir y administrar los  empos 
impuestos p. or las compañías de trabajo. El lla-
mado que realiza Han “Los logros culturales de 
la humanidad, a los que pertenece la fi loso a, se 
deben a una atención profunda y contempla va” 
(Byung-Chul,  2017, p. 34) y fi nalmente: 

Quien se aburra al caminar y no tolere el has o 
deambulará inquieto y agitado, o andará detrás de 
una u otra ac vidad. Pero, en cambio, quien posea una 
mayor tolerancia para el aburrimiento reconocerá, 
después de un rato, que quizás andar, como tal, lo 
aburre. (Byung-Chul , 2017, p. 36)

Por tal mo vo hay una llamada al recogimiento 
contempla vo, con la capacidad de observar y 
detenerse en un solo espacio.
 
e. Comprende la vida ac va, desde una visión 

antropológica el hombre está enmarcado en un 
animal laborans, que se dedica a la producción, 
a cumplir el horario, en el ejercicio capitalista 
de producir y fabricar en torno a la acción del 
trabajo. Han aborda a la sociedad desde el 
siguiente horizonte: 

La sociedad de trabajo se ha individualizado y conver do 
en la sociedad de rendimiento y ac vidad. El animal 
laborans tardomoderno está dotado de tanto ego que 
está por explotar, y es cualquier cosa menos pasiva. 
Si uno renunciara a la individualidad y se entregara 
plenamente al proceso de la especie, gozaría, cuando 
menos, de la serenidad propia de un animal. El animal 
laborans tardomoderno es, en sen do estricto, todo 
menos animalizado. Es hiperac vo e hiperneuró co. 
(Byung-Chul , 2017, p. 42) 

El llamado es construir la vida sagrada, con 
capacidad de contemplar y empezar a construir 
una pedagogía del mirar.

f.  Comprender la pedagogía del mirar. Al llamar a 
la humanidad a un retorno a la vida contempla va 
se insta a la construcción de una pedagogía del 
mirar. ¿Qué es esto del mirar?: “Aprender a mirar 
signifi ca ´acostumbrar el ojo a mirar con calma 
y paciencia, a dejar que las cosas se acerquen 
al ojo´ es decir, educar al ojo para una profunda 
y contempla va atención, para una mirada 
larga y pausada” (Byung-Chul , 2017, p. 49). Se 
debe ejercitar la cultura de aprender a decir 
NO, para no perder el horizonte de la mirada 
contempla va. Sin embargo, aparece el temor 
frente a la sociedad del rendimiento que quiere 
absorber y llevar al sujeto a la hiperac vidad, 
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que no le permite ser libre; decir NO afi rma la 
capacidad del sujeto de ejercer su soberanía en 
el acto del mirar y contemplar. 

g. Comprender la lectura patológica. Byung-Chul 
(2017) describe el Caso Bartleby: “Esta historia 
refi ere Wall Street” a un mundo de trabajo 
inhumano, de habitantes reducidos a animal 
laborans” con caracterís cas determinantes del 
espacio “atmosfera lúgubre y hos l del bufete” 
… “al despacho que se parece a una cisterna, 
le falta vida” …” La melancolía y la afl icción” (p. 
57). Un mundo marcado por el padecimiento de 
trastornos neuró cos, una sociedad ordenada 
por lo disciplinario que iden fi ca al sujeto 
del rendimiento, encuadrada durante todo el 
relato por muros y paredes, que individualiza 
a los sujetos que la componen. Byung-Chul 
comprende la monótona trascripción de la 
co dianidad desde una inicia va propia: “Lo 
que a Bartleby lo enferma no es el exceso de 
posi vidad o posibilidad, no lleva el lastre del 
impera vo tardomoderno de dejar que comience 
el yo mismo. Transcribir es una ac vidad que no 
permite ninguna inicia va” (p. 60); realmente el 
escenario describe la historia de la sociedad del 
cansancio o del agotamiento que, por la presión 
misma de la sociedad del rendimiento, hace 
perder la iden dad del sujeto desde su interior. 

h.  Comprender la sociedad del cansancio, el fi lósofo 
surcoreano reconoce un punto crí co del sujeto, 
en el marco de una “sociedad del rendimiento, 
como sociedad ac va, está convir éndose 
paula namente en una sociedad de dopaje” 
(Byung-Chul, 2017, p. 67), en la sociedad actual 
donde se requiere mejorar al sujeto de manera 
neuronal, fortalecer sus percepciones y ampliar 
su memoria. Por ello vemos en común nuevas 
e quetas de franquicias en la sintonía de centros 
neurológicos, entrenamiento de la memoria, una 
“neuro mejora”. La sociedad se deja llevar por el 
impulso de hacer del sujeto una máquina que, 
con su exigencia máxima, responda a la sociedad 
del rendimiento. Lo grave para Byung-Chul 

seria “el dopaje en cierto modo hace posible un 
rendimiento sin rendimiento”. (p. 67)

 Podemos detallar tres consecuencias:

1. ...las sociedades del rendimiento y ac vidad 
producen un cansancio y un agotamiento 
excesivos...

2. El exceso del aumento de rendimiento provoca el 
infarto del alma …

3. ...el cansancio de la sociedad del rendimiento es 
un cansancio a solas que aísla y divide. (Byung-
Chul, 2017, p. 68)

 Finalmente, afi rma Byung-Chul (2017) “Estos 
cansancios son violencia, porque destruyen toda 
comunidad, toda cercanía e incluso el mismo 
lenguaje” (p. 69). “El cansancio fundamental 
inspira. Deja que surja el espíritu” (p. 70) para 
cerrar el ciclo y reconocer que; “El cansancio 
fundamental suprime el aislamiento egológico 
y funda una comunidad que no necesita ningún 
parentesco” (p. 74). El es lo de sociedad se 
quiere imponer y sugiere establecerse como un 
modelo propio de la sociedad. 

i. Comprende la Sociedad del Bournout. Parte de 
afi rmar que:

 ...la sociedad de hoy no es primariamente una sociedad 
disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento que 
cada vez se desembaraza más de la nega vidad de las 
prohibiciones y los mandatos y se hace pasar por la 
sociedad de la libertad. (Byung-Chul , 2017, p. 77)

 Una sociedad que se enmarca por el poder, 
dejando atrás el deber kan ano. Byung-Chul 
defi ne al sujeto de la modernidad tardía “al 
que se le exige rendimientos no desempeña 
ningún trabajo obligado. Sus máximas no son la 
obediencia, la ley ni el cumplimiento del deber, 
sino la libertad y la voluntariedad” (p. 80) el 
sujeto está condicionado por la sociedad del 
rendimiento a aportar “más rendimiento”, donde 
el sujeto “nunca alcanza un punto de reposo 
gra fi cante” (p. 82).
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 El hombre llega a un colapso psíquico “se designa 
como burnout, o síndrome del trabajador 
quemado. El sujeto que está obligado a rendir 
se mata a base de autorrealizarse” (p. 83) al 
igual que el síndrome de défi cit de atención y 
de hiperac vidad ya que la misma sociedad 
del rendimiento se enmarca por un exceso de 
posi vidad. 

 La depresión como enfermedad del sujeto 
actual que está en la dinámica de aportar a 
las exigencias de los rendimientos actuales 
no está precedida de relaciones confl ic vas o 
de alteridad de donde proviene y Byung-Chul 
(2017) afi rma: 

 Lo que causa la depresión – la cual, a su vez, desem-
boca a menudo en el burnout o síndrome del trabaja-
dor quemado- es más bien una relación excesivamente 
tensa, sobreexcitada y narcisista consigo mismo que 
acaba asumiendo rasgos destruc vos. El sujeto que se 
ve forzado aportar rendimientos y que termina que-
dando extenuado y siendo depresivo, por así decirlo, 
acaba desazonado de sí mismo. Se siente cansado, has-
 ado de sí y harto de pelear contra sí mismo. (p. 87)

 La sociedad se enmarca con un empobrecimiento 
en la comunicación con el otro. “El mundo 
digital es pobre en alteridad y en la capacidad de 
resistencia que ella  ene” … y el peligro es que 
“virtualización y la digitalización hacen que lo 
real que opone resistencia vaya desapareciendo 
cada vez más”. (p. 88)  

 Es interesante reconocer en donde está el 
problema de la competencia de los individuos 
enmarcados en la sociedad del rendimiento: 

 
 El sujeto obligado a rendir compite consigo mismo y 

cae bajo la destruc va coerción de tener que superarse 
constantemente a sí mismo. Esta coerción a sí mismo 
que se hace pasar por libertad termina siendo mortal. 
El burnout es el resultado de la competencia absoluta. 
(Byung-Chul , 2017, p. 95) 

 Al sujeto del rendimiento la sociedad le exige 
cumplir un i nerario de planes de trabajo 
hasta la explotación de sí mismo, al punto de 

llegar al culmen del desgate, “síndrome del 
quemado” o de burnout. “El sujeto obligado a 
rendir se quebranta al vencer” (Byung-Chul , 
2017, p. 97), se encomienda a la coerción de 
maximización de sí mismo. Todo ello dentro de 
un sistema profundamente capitalista que le 
exige rendimiento al sujeto del rendimiento, que 
pierde la libertad en su mismo quehacer, como 
lo concibe el sistema neoliberal: los hombres, 
soberanos por el rendimiento, fi nalmente se 
convierten en vasallos de sí mismos. 

 Culmina Byung-Chul (2017), “su vida parece la 
de un muerto viviente. Son demasiado vitales 
como para morir y están demasiado muertos 
como para vivir” (p. 102), de esta manera cul-
minamos para comprender el  empo sublime. 

j.  Comprender la fi esta en  empos sin fes vidad. 
La sociedad está ausente de celebración, de 
fi esta, que se defi ne como un evento en el 
 empo y en el espacio, de carácter privado o 
grupal. Pero la fi esta concebida como espacio de 
lo bello. Byung-Chul (2017) describe: “El  empo 
de la fi esta es el  empo que no trascurre. Es, 
en un sen do peculiar, el  empo sublime” 
(p. 104). El mundo del trabajo nos aparta de 
la fi esta del encuentro sublime, de lo bello; 
necesitamos del espacio para compar r (ágape) 
que lleva a descubrir lo divino, lo contempla vo. 
Encontramos un contraste en el mundo laboral 
que no entra a lo fes vo:

Mientras trabajamos y producimos no estamos con los 
dioses ni somos nosotros mismos divinos. Los dioses 
no producen ni trabajan. Quizá deberíamos recuperar 
aquella divinidad, en lugar de seguir siendo siervos 
del trabajo y del rendimiento. Deberíamos percatar-
nos de que hoy, habiendo absolu zado el trabajo, el 
rendimiento y la producción, hemos perdido toda fes-
 vidad, todo  empo sublime. El  empo laborar, que 
hoy se totaliza, destruye aquel  empo sublime como 
 empo de la fi esta. (Byung-Chul , 2017, pp. 105-106)

Vivir en un espacio donde se debe marcar la dife-
rencia entre los  empos: laboral vs. sublime, de 
fi esta. El signifi cado de fi esta desde lo tradicional 
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se compara con carnaval o eventos, espectáculos 
que se programa. Se debe diferenciar este  po 
de fi esta, la temporalidad del evento se opone a 
la temporalidad de la fi esta, Han diferencia este 
 po de evento “Evento, procede de la palabra la-
 na eventus que signifi ca ´producirse de repente´, 
´Acontecer´. Su temporalidad es la eventualidad. 
Es todo lo contario de la necesidad del  empo su-
blime”. (Byung-Chul , 2017, p. 107) 

Normalmente en los ambientes laborales vemos 
personas eufóricas y este es un signo de burnout, 
pero al fi nal de las jornadas se ven agotados por 
las mul tareas entrando a una crisis de la misma 
libertad, nos encontramos en la “actual sociedad 
de la supervivencia, que absolu za lo sano, elimina 
justamente lo bello”. (Byung-Chul , 2017, p. 111) 

La gran tarea de los docentes es cues onar la pro-
puesta de la sociedad actual, abriendo un espacio 
de refl exión crí ca y determinar la búsqueda per-
manente por desarrollar nuevas capacidades frente 
a la demoledora sociedad capitalista y neoliberal. La 
inves gación que se traza es la construcción de un 
instrumento que mida el cansancio en los docen-
tes, no desde una perspec va tradicional del Bur-
nout, si no de la propuesta fi losófi ca del surcoreano 
Byung-Chul Han, que determina un camino de sa-
ber vivir la vida desde la perspec va de lo bello. 

Proceso de construcción teórica 
del instrumento 
Defi niendo el instrumento

El obje vo principal del ejercicio de inves gación, es 
diseñar un instrumento que se encamina a evaluar 
el cansancio de los docentes desde la perspec va 
de Byung-Chul Han, donde la aproximación de 
construcción del mismo,  ene como fi nalidad 
evidenciar su proceso de validación.
 
El cansancio en la sociedad actual, y específi camen-
te de los docentes, es un factor importante que, 

desde esta inves gación, invita a un acercamiento 
de la realidad de los docentes para poder medirlo 
mediante un instrumento de evaluación. Un factor 
determinante es descubrir el rol que juegan los do-
centes en el proceso de aprendizaje y enseñanza en 
la educación superior, un hecho que no se percibe 
con facilidad, o que se encuentra en silencio, para 
no maximizar los riesgos que puedo ocasionar a la 
misma educación. 

En el desarrollo de la búsqueda documental, 
encontramos que el tema es abordado desde la 
categoría fundamental del Burnout, desde una 
mirada abordada por la psicología en relación con el 
mundo laboral. El horizonte que traza la inves gación 
es diseñar un instrumento con nuevos conceptos, 
desde la perspec va fi losófi ca de Byung-Chul Han, 
no conocida, generar un diálogo académico desde la 
perspec va de los inves gadores, para poder captar 
la esencia del concepto de cansancio y plasmarlo 
en el diseño mismo del instrumento. Tarea que 
no es de fácil comprensión, dada la categoría 
expuesta por el autor surcoreano. Dos elementos 
fundamentales en el desarrollo de las fuentes 
bibliográfi cas, unas enmarcadas en el desarrollo y 
aproximación conceptual al término del cansancio, 
para la defi nición de las categorías fundamentales 
del instrumento desde la inspiración fi losófi ca de 
Byung-Chul Han, y una segunda es el acercamiento a 
los instrumentos validados que miden el cansancio, 
desde la lógica del Burnout, relacionado con el 
ejercicio laboral. 

Un riesgo en el desarrollo de la inves gación es 
tomar nuevas categorías frente a las tradicionales, 
que han sido validas por instrumentos 
fundamentales que dan cuenta del cansancio en 
los docentes. El proceso de construcción de los 
ejes de la mayoría de los instrumentos validados 
se centra en el cansancio psicológico denominado 
Burnout, por tal mo vo es importante tener en una 
primera instancia un recorrido que dimensiona el 
acercamiento de las diferentes escalas en su línea 
de  empo y sus diversas intencionalidades, que 
ayudará a la comprensión global, para determinar 
un nuevo camino en la propuesta del fi lósofo 
Byung-Chul Han.

Síndrome del burnout en docenteS: SuS deSafíoS en tiempoS de pandemia
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Es importante reconocer en esta aproximación his-
tórica de referentes bibliográfi cos internacio-nales, 
nacionales y locales, de estudios que se aproximan 
a la conexiones lógicas de la teoría del cansancio 
tradicional, basado en la mirada psicológica, y des-
de allí generar toda una ac vidad de plantear un 
nuevo constructo, a través de un proceso técni-
co basado en el análisis métrico de los diferentes 
ítems que se construyen desde una apropiación, 
en el proceso de tomar la mejor decisión para 
plantear un instrumento que marque la diferencia 
con los que hasta ahora han sido planteados, tanto 
en lo conceptual como en lo bibliográfi co.

Aproximación de escalas de medición 
cansancio en docentes 

La implicación de diseñar y construir un 
instrumento para medir el cansancio en docentes 
desde la perspec va de Byung-Chul Han, no sería 
simplemente soportada por un marco teórico 
del autor, es necesario reconocer las aristas y 
orientaciones de los trabajos desarrollados con 
el cansancio docente, en el ejercicio de traer 
los diferentes instrumentos que puedan estar 
relacionados con el objeto de estudio de esta 

inves gación. Esta aproximación  ene como 
obje vo socializar los trabajos inves ga vos que 
estudian el cansancio y que nos dan la facultad 
de estructurar las dimensiones y los respec vos 
ítems, de acuerdo con el ejercicio inves ga vo. 

Se realizó una búsqueda de fuentes bibliográfi cas 
en las bases de datos que con enen los términos: 
“cansancio docente”, “escalas” e “instrumentos”.  
De esta búsqueda se realizó un rastreo a nivel inter-
nacional, nacional y local, de instrumentos que han 
abordado la problemá ca del cansancio docente. 

Un elemento importante a destacar en la 
búsqueda, es reconocer que el tema no ha sido 
ajeno a la inves gación educa va, por lo que esta 
inves gación aporta la novedad de reconocer 
el cansancio desde la perspec va del fi lósofo 
surcoreano Byung-Chul Han. 

Cuando se observa el comportamiento de las 
búsquedas del término “síndrome de burnout” en 
los úl mos 5 años con la herramienta de Google 
Trends, presenta un pico de búsqueda en el mes 
de mayo de 2019. 

Figura 1. Tendencias de búsqueda a lo largo del  empo para términos afi nes.

Fuente: Google Trends, fecha: 18 de mayo de 2021.
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Las zonas geográfi cas que han mostrado mayor 
interés en los términos están marcadas en la Figura 2.

En el mapa de la búsqueda vemos en el Top 5 
países como Brasil, Paraguay, Nicaragua, Perú y 
Honduras. Colombia se encuentra el puesto 11.  Se 

refl eja que países de habla no hispana  enen una 
tendencia alta de búsqueda. 

Las búsquedas  enen unos temas o consultas 
relacionados, que han mostrado mayor interés en 
los términos señalados en la Figura 3.

Figura 2. Interés geográfi co

Fuente: Google Trends, fecha: 18 de mayo de 2021.

Figura 3. Búsquedas relacionadas.

Fuente: Google Trends, fecha: 18 de mayo de 2021.

Síndrome del burnout en docenteS: SuS deSafíoS en tiempoS de pandemia
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Entre los términos que se describen ninguno está 
referido al cansancio docente, pero es de notar 
que en el ejercicio de búsqueda se relacionan: 
pandemia, calidad de vida, terapias cogni vas 
- conductuales. La periodista brasilera Izabella 
Camargo se ubica en un primer lugar de las consultas 
y aborda el tema del síndrome de burnout. 

Se puede concluir que:

1. En la búsqueda en Google, el término síndrome 
de burnout ha tenido un interés en América 
La na, Estados Unidos y España. 

2. Que en los úl mos 5 años ha sido constante su 
búsqueda y con un pico en el mes de mayo del 
año 2019. 

3. Que las mayores interacciones están 
relacionadas con los criterios del término 
pandemia, calidad de vida y terapias cogni vas 
y conductuales.    

Frente a los instrumentos consultados en el 
orden internacional se encuentra la siguiente 
enumeración, ordenada del año menor al mayor 
según la búsqueda en la base datos. 

Escalas a nivel internacional 
En un primer momento se encuentra el Cues onario 
de Maslach Burnout Inventory (MBI) abordado 
por Gil Monte (2002) y Maslach, Schaufeli & 
Leiter (2001). En el ejercicio se exploran los ejes 
centrales para abordar el cansancio, como son: el 
agotamiento emocional, la despersonalización y la 
realización personal. A lo largo del úl mo decenio 
se plantean alterna vas signifi ca vas para abordar 
el cansancio desde estos tres horizontes, Tabla 1. 

En el recorrido de búsqueda, la inves gación 
encuentra a Seidman & Zager (1986-1987), que 
plantean un desarrollo signifi ca vo de una escala 
 po Likert de 21 ítems para medir el agotamiento 
entre los maestros de escuelas públicas, Tabla 2. La 
validez de la Escala de burnout docente se sustenta 
en los resultados de un análisis factorial de datos 
de 365 docentes. El análisis factorial determinó las 

subescalas del instrumento, hallando 4 categorías 
en el constructo teórico que, se cree, subyacen en 
el Burnout: 

1. Sa sfacción profesional,
2. Apoyo administra vo percibido,
3. Afrontamiento del estrés laboral, y 
4. Ac tudes hacia los estudiantes. 

Schutz & Long, 1988, u lizaron el análisis factorial 
confi rmatorio (AFC) para probar la confi abilidad 
estructural del Inventario de Estrés del Maestro 
(Pe egrew y Wolf, 1982), con datos de 1486 
maestros de escuelas primarias y secundarias, 
Tabla 3. 

En ese mismo año, los resultados del estudio de 
Hock (1988), indicaron que existe una amplia varia-
ción en el grado de agotamiento que experimentan 
los profesores. No se encontraron diferencias en la 
suscep bilidad al agotamiento debido a variables 
demográfi cas como edad, sexo, grado, asignatu-
ra enseñada o años de experiencia. Se iden fi ca-
ron ciertas caracterís cas del clima de enseñanza, 
asociadas con altos y bajos niveles de Burnout. Se 
delinearon los factores estresantes específi cos que 
más afectaron a los maestros y los que estaban más 
asociados con el agotamiento. Análisis adicionales 
aclararon los efectos psicológicos y  sicos del ago-
tamiento para la muestra de profesores estudiada. 
Se deba ó sobre el agotamiento como un construc-
to ú l para el estudio de individuos en grandes or-
ganizaciones y se ofrecieron sugerencias para futu-
ras posibilidades de inves gación, Tabla 4.

Holland & Michael (1993), realizan una 
inves gación, cuyo propósito principal fue obtener 
evidencia sobre el grado de relación de cada 
una de las cuatro medidas relacionadas con el 
agotamiento (percepción posi va de la enseñanza, 
apoyo de Superiores, Conocimiento del Burnout y 
Compromiso con la Enseñanza), de una muestra de 
150 maestros de escuela intermedia (101 mujeres y 
49 hombres) tomada en los suburbios del condado 
de San Diego. En la "Encuesta de Evaluación de 
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Tabla 1. Cues onario de Maslach Burnout Inventory (MBI)

Fuente: Elaboración propia.




 


 

 

 



   
            




Tabla 2. Teacher Burnout Scale de Seidman y Zager 




 
 

 

 





          
    


 Fuente: Elaboración propia.

Burnout de Holland y Michael" (1993), con cada una 
de las tres subpruebas ampliamente inves gadas 
en la Encuesta de Educadores que sirven como 
variables de criterio (Agotamiento emocional, 
Despersonalización y Realización personal). 

El interés también se centró en determinar 
la relación de cada una de las siete variables 

demográfi cas con cada una de las siete medidas de 
agotamiento. Las subescalas de Percepción Posi va 
de la Enseñanza y Compromiso con la Enseñanza 
del instrumento de Holland, arrojaron una validez 
prometedora en relación con cada una de las tres 
medidas de criterio proporcionadas por la encuesta 
de educadores. Las variables demográfi cas se 
mostraron poco prometedoras, si es que las hubo, 
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Tabla 3. Teacher Stress Inventory

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Teacher Burnout Ques onnaire




 
 

 

 
        





        


 Fuente: Elaboración propia.
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para iden fi car a los profesores que podrían estar 
predispuestos al agotamiento, Tabla 5.

La escala MBI-GS de Maslach, Jackson & Leiter 
(1986), se compone por 16 reac vos en tres 
factores: efi cacia personal, agotamiento y cinismo, 
integrados por seis, cinco y cinco ítems de manera 
respec va. Uno de los elementos fundamentales en 
este análisis, es el cinismo como valor de impacto, 
que genera implicaciones de cansancio, Tabla 6. 

Moreno Jiménez, Bustos, Matallana & Miralles 
(1997), proponen el Cues onario Breve de Burnout 
(C.B.B). El MBI ha contribuido especialmente a ello 
y resulta ser una referencia obligada. Sin embargo, 
el MBI  ene problemas teóricos y psicométricos 
que sugieren la necesidad de seguir estudiando la 
evaluación del burnout. Se propone el Cues onario 
de Burnout como complementario a la breve 
valoración de los factores que  enen lugar en el 
proceso de burnout, Tabla 7. 

Tabla 5. Holland Burnout Assessment Survey





 
 

 

 










 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Maslach Burnout Inventory




 
 

 

            


 Fuente: Elaboración propia.
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Moreno Jiménez, Garroza Hernández & González 
Gu érrez (2000), hacen una propuesta revisada del 
CBB, en la cual el instrumento resultante (CBP-R) 
se muestra como una herramienta efi caz, que 
permite recoger información rela va a las fuentes 
de estrés propias de la organización y del contexto 
laboral donde el profesor desempeña su trabajo. 
Igualmente, el cues onario aporta una medida 
específi ca del burnout docente, Tabla 8.

Tabla 7 Cues onario Breve de Burnout




 
 

 

 






      
     


 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8 Burnout del Profesorado Revisado (CBP-R)

Fuente: Elaboración propia.




 
 

 

   
         

           




Shirom & Melamed (2006), proponen el Burnout 
Ques onnaire. Los autores estudiaron ciertos 
aspectos de la validez de constructo del Maslach 
Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS), la 
medida más popular de burnout, y la de Shirom-
Melamed Burnout Measure (SMBM). Estas 
medidas de burnout se compararon con respecto 
a sus caracterís cas psicométricas y validez 
factorial en dos grupos de profesionales: “servicios 
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humanos” y “otros profesionales” (N = 196 y 226, 
respec vamente), que completaron cues onarios 
en el trabajo, Tabla 9. 

En el año 2014, la Escala de Desgaste Ocupacional 
(EDO) propuesta por Uribe Prado (2010), evalúa 
tres factores sumamente importantes: 
1. El Agotamiento; defi nido como la pérdida 

progresiva de energía, el cansancio, el desgaste 
y la fa ga. Situación en la que los trabajadores 
sienten que ya no pueden dar más de sí mismos 
a nivel afec vo. 

2. Despersonalización que se manifi esta por 
irritabilidad, ac tudes nega vas y respuestas 

frías e impersonales hacia las personas y 
fi nalmente la sa sfacción (insa sfacción al 
logro) que son respuestas nega vas hacia sí 
mismo y el trabajo. 

3. La tendencia de los trabajadores a evaluarse 
nega vamente y de forma especial esa 
evaluación nega va afecta a la habilidad en la 
realización del trabajo y a la relación con las 
personas a las que a enden, Tabla 10.

En el año 2019 se establece el Cues onario para la 
Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo 
(CESQT) elaborado por Gil-Monte (2019). El CESQT 
es un instrumento de autoinforme compuesto por 




 
 

 

 







Tabla 9. Burnout Ques onnaire

Fuente: Elaboración propia.




 
 

 

 






Tabla 10. Escala de desgaste ocupacional (EDO)

Fuente: Elaboración propia.
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20 ítems que evalúa el Síndrome de Quemarse por 
el Trabajo (SQT) o burnout, entendido como una 
respuesta al estrés laboral crónico que se origina 
en los profesionales dedicados a los servicios, 
Tabla 11. 

Aplicación de escalas a nivel nacional 
La inves gación halla en el ámbito nacional 
estudios que retoman de manera signifi ca va 
el ejercicio de iden fi car el cansancio en los 
docentes, u lizando escalas que ya han realizado 
su trayectoria en su misma validez y constructo. 
En una primera instancia está una inves gación 
que retoma la escala MBI y la aplica a docentes 

ofi ciales de la ciudad de Medellín. En el desarrollo 
de la inves gación, los inves gadores, Restrepo 
Ayala, Colorado Vargas & Cabrera Arana (2006), 
concluyen que hay una relación de manifestaciones 
del burnout con algunas variables estudiadas. 
Se sugiere profundizar en la exploración de 
variables personales, familiares y sociales que 
potencialmente responden por las manifestaciones 
del síndrome, Tabla 12.

En el seguimiento documental se encuentra la 
inves gación  tulada “BURNOUT: síndrome de 
quemarse en el trabajo (SQT)” realizada por Quiceno 
& Vinaccia Alpi (2007), que explora una excelente 




 
 

 

 







Tabla 11. Cues onario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo 

Fuente: Elaboración propia.




 
 

 

 






Tabla 12. Desgaste Emocional en docentes ofi ciales de Medellín, Colombia.

Fuente: Elaboración propia.
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revisión literaria de los dis ntos estudios también 
recolectados en esta inves gación, Tabla 13. 

Gu érrez Segura y otros (2008) de la Universidad 
Tecnológica de Pereira han realizado un estudio 
por prevalencia y factores asociados a burnout 
en médicos especialistas en el ejercicio docente. 
El estudio determinó la prevalencia y factores de 
riesgo asociados al burnout y sus tres componen-
tes (cansancio emocional, despersonalización, des-
realización) en médicos con especialidad clínica o 

quirúrgica, que se desempeñan como docentes de 
medicina de la Universidad Tecnológica Pereira. 
Este es un estudio de  po compara vo, descrip vo 
y transversal que aplicó la escala Maslash Burnout 
Inventory (MBI) validada al español y la correlacio-
nó con datos biográfi cos auto reportados por los 
sujetos del estudio, Tabla 14.

Barbosa Ramírez, Muñoz Ortega, Rueda Villamizar 
& Suárez Leiton (2009) de Bogotá, realizaron el 
estudio  tulado “Síndrome de Burnout y Estrategias 

Tabla 13. Burnout: “Síndrome de Quemarse en el Trabajo (SQT)”




 
 

 

           
         
   



 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Prevalencia y factores asociados a burnout en médicos especialistas docentes de la
Universidad Tecnológica de Pereira. 2006




 
 

 

          

     
        
         
         
      


 Fuente: Elaboración propia.
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de Afrontamiento en Docentes Universitarios” 
abordando el cansancio en docentes y llegando a 
las conclusiones refl ejadas en la Tabla 15. 

En la búsqueda, esta inves gación se encuentra 
con el “Estudio Signifi ca vo de la Prevalencia 
y Caracterís cas del Síndrome de Agotamiento 
Profesional (SAP) en docentes de tres colegios 
públicos de Bogotá”, elaborado por Padilla M. y 
otros (2009); con un diseño de corte transversal, 
 po encuesta, Tabla 16.

Otras de las inves gaciones signifi ca vas  tulada 
“Síndrome de Burnout en docentes de dos 
universidades de Popayán, Colombia”; elaborada 
por los inves gadores Correa Correa, Muñoz 
Zambrano & Chaparro (2010), encontró un alto 
burnout en la dimensión despersonalización y altos 
consecuentes  sicos y sociales en docentes de 20 
a 40 años, en la ciudad de Popayán, que mostró 
prevalencia en despersonalización únicamente en 

los menores de 30 años, Tabla 17.

El estudio de  tulado “Factores asociados al 
síndrome de burnout en docentes de colegios de 
la ciudad de Cali, Colombia”; realizado por los 
inves gadores Díaz Bambula, López Sánchez & 
Varela Arévalo (2012), en una de sus conclusiones 
encontró un bajo porcentaje del síndrome de 
burnout en sus tres dimensiones (agotamiento 
emocional, despersonalización y falta de realización 
personal) en docentes de ins tuciones educa vas, 
tanto públicas, como privadas, Tabla 18, página 
siguiente. 

La inves gación  tulada “Síndrome de burnout 
en profesores de una unidad académica de una 
universidad de Colombia”, de los inves gadores 
Maylen Liseth & Grisales Romero (2011) realizada 
desde el instrumento Maslach Burnout Inventory 
(MBI) llega a unas conclusiones que en la siguiente 
tabla se exponen, Tabla 19, página siguiente.

Tabla 15. Síndrome de Burnout y Estrategias de Afrontamiento en Docentes Universitarios.




 


 

 

 
        
 

         

           
 
        
         


 Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 16. Inventario de Maslach para agotamiento profesional





 
 

 

  
         




         

            
           


 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17. Síndrome de Burnout en docentes de dos universidades de Popayán




 
 

 

 

    
         

          
        
        
           

             


 Fuente: Elaboración propia.
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En la búsqueda se encuentra la inves gación 
 tulada “Relación entre síndrome de burnout, 
estrategias de afrontamiento y engagement”, 
desarrollada por los inves gadores Montoya 
Zuluaga & Moreno Moreno (2012), Tabla 20.

Otro estudio,  tulado “Síndrome de Burnout 
en docentes universitarios” elaborado por los 
inves gadores González Ruíz, Carrasquilla Baza, 
Latorre de la Rosa, Torres Rodríguez & Villamil Vivic 

Tabla 18. Factores asociados al síndrome de burnout en docentes de colegios de la ciudad de Cali, Colombia

Fuente: Elaboración propia.




 
 

 

 


   
     





Tabla 19. Síndrome de burnout en profesores de una unidad académica de una universidad de Colombia




 
 

 

 
         



        
   



 Fuente: Elaboración propia.

(2015), concluye que la ac vidad docente en el 
personal de enfermería, representa una condición 
de riesgo para la presentación del burnout y que la 
aplicación de programas preven vos fortalecería la 
salud laboral de los mismos, Tabla 21.

La inves gación desarrollada por los inves gadores 
Mar nez Royert, Berthel Regino & Vergara Díaz 
(2017),  tulada “Síndrome de burnout en profesores 
y su relación con el aprendizaje de los estudiantes de 
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Tabla 20. Relación entre síndrome de burnout, estrategias de afrontamiento y engagement.




 
 

 

 

          
 

        





 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21. Síndrome de Burnout en docentes universitarios 




    


 

 

 
         

          

         


 Fuente: Elaboración propia.

básica primaria de una ins tución educa va ofi cial 
de Sincelejo”, concluyó que el  72%  de  los  docentes  
muestra  un  estrés  posi vo (eustrés); aspecto que 
favorece a la ins tución, ya que a través del mismo 
mejora el rendimiento de sus estudiantes. Contrario 
a la variable Despersonalización, que cuando 
presenta niveles bajos, el estudiante responde 
mejor académicamente, Tabla 22, página siguiente.

En el desarrollo de la exposición de las inves ga-
ciones a nivel nacional se evidencia un gran interés 
por implementar las escalas validadas a nivel in-
ternacional y que son aplicadas a la población do-
cente, en ellas se hallan las fuertes incidencias de 
cansancio de los docentes en las ins tuciones edu-
ca vas. Los dos cues onarios u lizados con mayor 
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Tabla 22. Síndrome de Burnout en profesores y su relación con el aprendizaje de los estudiantes de básica primaria de una 
ins tución educa va ofi cial de Sincelejo




 
 

 

       



     
          

        


 Fuente: Elaboración propia.

frecuencia son el Maslach Burnout Inventory (MBI) 
y el Cues onario de Burnout del Profesorado Revi-
sado (CBP –R). 

Aplicación de escalas a nivel local 
En el ejercicio de aproximación en los niveles de trabajos 
inves ga vos y estructuración de escalas a nivel 
internacional y nacional, se hallaron 3 inves gaciones 
desarrolladas en el marco local y regional del 
departamento del Huila, donde se aproxima al proceso 
de evaluar el cansancio en los docentes universitarios.
 
Uno de los primeros estudios se enmarca en el área 
de la salud y fue desarrollado por los inves gadores 
Quintero, Silva Buitrago, Ibáñez Pinilla & Ruiz (2014), 
que en su proceso forma vo de la maestría en salud 
ocupacional y ambiental hacen un interesante 
abordaje desde la prevalencia del síndrome de 
burnout, en personal de los servicios de urgencias 
de una ins tución prestadora de servicios de salud 
de baja complejidad, en Neiva. En el desarrollo de 
la inves gación llegan a una conclusión signifi ca va, 
donde laborar en servicios de urgencias confronta 
al trabajador a exigencias para el cumplimiento 
de su tarea, así como también a relaciones 

sociales estresantes. Factores como el grado de 
autonomía y de control, el apoyo social en el 
trabajo, asociado a relaciones personales posi vas 
y una alta funcionalidad familiar, podrían mediar 
como protectores o moduladores del síndrome de 
burnout, Tabla 23.

Desde la universidad UNIMINUTO y sus Memorias 
de Inves gación se encuentra el trabajo de los 
inves gadores Alvarado, Ramos, Valderrama, Rincón 
Montero & Romero Méndez (2017), Tabla 24.

Finalmente, Guzmán Pacecho (2018), presenta 
un estudio de corte cuan ta vo, diseño no 
experimental, de  po descrip vo correlaciona 
donde pretende iden fi car el nivel de prevalencia 
del síndrome de burnout en veinte docentes del 
municipio de Pitalito, Huila, y luego correlacionarla 
con las variables del clima organizacional. Aplicando 
las escalas que se relacionan en la Tabla 25, página 
siguiente.  

En la búsqueda local se encuentra que la 
inves gación no ha tenido un desarrollo 
per nente y que, en el ejercicio de plantear un 
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Tabla 23. Cues onario auto administrado y compuesto por dos instrumentos validados.  







 
 

 

            

      
        
      


 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24. Síndrome de Burnout en los docentes de un Colegio Ofi cial del Municipio de Garzón – Huila.




 
 

 

 
          

 
            


 Fuente: Elaboración propia.

camino signifi ca vo, puede llevar a generar, con la 
propuesta de inves gación, un punto de referencia 
para el ejercicio inves ga vo que se desarrolla en 
la zona sur desde la UNAD.

Pensar en un camino de validez del 
instrumento 

En el ejercicio de recopilación de los instrumentos 
e inves gaciones que abarcan el cansancio en 
docentes de las ins tuciones educa vas, elementos 

comunes en la revisión. Por la cual se piensa en 
una alterna va dis nta desde la misma posición 
epistemológica de la comprensión del cansancio 
en la sociedad actual planteada por el fi lósofo sur 
coreano Byung-Chul Han.   

La inves gación es consciente del papel 
fundamental y de las escalas tradicionales, que han 
tenido alcance desde lo internacional a lo regional 
o local; por ejemplo, el instrumento Maslach 
Burnout Inventory con una fuerte validez en su 
constructo. 
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Tabla 25. Maslach Burnout Inventory (MBI)

Fuente: Elaboración propia.





 
 

 

 
       
         


       




Pensar en un nuevo camino de constructo teórico, 
se convierte en un desa o en la construcción de una 
propuesta que evalué el cansancio en los docentes 
desde la perspec va de Byung-Chul Han. El reto es 
plantear lógicamente las dimensiones que se van a 
abordar en el instrumento, desde la revisión teórica 
que enmarca una ruta solida de comprensión y 
dinamización del constructo, y llegar a la misma 
opera vización signifi ca va del instrumento. 

Desde una revisión metodológica, el diseño de 
los instrumentos citados, cuenta con una gran 
riqueza en caracterización a nivel cogni vo, de 
ac tudes, en el desarrollo de constructo, hasta 
llegar a las comprensiones lógicas marcadas por 
los psicólogos y la preocupación permanente que 
se ha tenido por el cansancio de los docentes. 
Como inves gadores de las ciencias sociales y de la 
educación, interesa la misma validez y la fi abilidad 
que se quiere plantear en el instrumento; sin ese 
binomio no se responde al ejercicio inves ga vo 
de evidenciar la coherencia lógica -al igual que 
Descartes- que evidencie ideas claras y dis ntas. 
En el instrumento los alcances se confi guran desde 
la co dianidad del docente con sus diferentes 
roles en la ins tución educa va superior, donde se 
expresa su realidad.  

La validez de los instrumentos que se recopilaron 
en la búsqueda sistemá ca de las diversas 
inves gaciones que abordan el cansancio en 
docentes  ene en común que su constructo 
 ene criterios o ítems que refl ejan una buena 
consistencia en el análisis de Alfa de Cronbach. 
la validez del mismo instrumento se da por la 
evaluación de pares o jueces externos y niveles 
de signifi cancia estadís ca.  Por ejemplo, construir 
el buen criterio e intencionalidad de cada ítem en 
el proceso de construcción del instrumento en el 
cual surge la misma validez que serán organizadas 
de visiones dis ntas por los juicios de los pares o 
jueces expertos. 

Opciones metodológicas

Mar nez Arias, Hernández & Hernández Lloreda 
(2006), en su el libro “Psicometría”, plantean 
una ruta en el proceso de construcción de un 
instrumento, o test, que es signifi ca va para este 
ejercicio inves ga vo; en una primera instancia la 
iden fi cación de la fi nalidad del instrumento, en un 
segundo momento el establecimiento de un marco 
teórico que nos aproxima al constructo con sus 
respec vas especifi caciones derivadas del mismo 
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constructo, que posteriormente son revisadas en 
el desarrollo del constructo y la elaboración de 
cada uno de los ítems, fi nalmente se desarrolla una 
prueba piloto. 

Las inves gadoras Bravo Paniagua & Valenzuela 
González (2014), del centro UC Medición, 
del Ins tuto Nacional para la Evaluación de 
la Educación de México, plantean un proceso 
técnico para el desarrollo de instrumentos, donde 
ofrece un segmento de 5 pasos importantes en la 
construcción de instrumentos: 
1. Delimitación del constructo, 
2. Revisión y reestructuración conceptual 

con orientaciones para la elaboración del 
instrumento, 

3. Elaboración de los reac vos, 
4. Revisión de consistencia con su respec va 

redacción de reac vos y, fi nalmente,
5. Validación de reac vos. Uno de los elementos 

predominantes donde se realiza énfasis es el 
mismo momento inicial de la delimitación del 
constructo, si no existe la claridad inicial no se 
determina un camino de ejercicio metodológico 
claro. 

El Instrumento adaptado por McCoach, Gable 
& Madura (2013), desarrolla una evaluación en 
el dominio afec vo; donde centra el proceso 
metodológico en la validación de cada fase del 
mismo y, de manera ar culada, presenta los 
siguientes pasos: 
1. Planteamiento de los obje vos del proceso de 

construcción del instrumento. 
2. Revisión de la literatura sobre la naturaleza 

del fenómeno, aproximación y análisis de las 
escalas existentes o la misma ausencia de 
instrumentos en el campo relacionado con el 
obje vo de la inves gación que puedan ser 
ú les para el desarrollo de la inves gación.

3. Descripción del constructor y propuesta 
preliminar.

4. Especifi cación de las dimensiones.
5. Propuesta de defi nición opera va de variables 

y selección de los ítems. 

6. Defi nición conceptual, valoración por juicios 
expertos donde analizan tres factores que son: 
relevancia, per nencia y adecuación, 

7. Construcción del formato y las direcciones de 
las respuestas según escala. 

8. Luego, el proceso de construcción de un primer 
borrador y se recogen los datos preliminares 
esto nos daría un instrumento piloto inicial

9. Análisis de los datos y revisión del mismo. 
10. Aplicación del estudio piloto fi nal que genera la 

producción misma del instrumento, some do 
al análisis de fi abilidad y validez.

11. Finalmente se prepara el manual para la 
respec va aplicación.

Proceso de construcción teórica del 
instrumento
 
La riqueza del instrumento se defi ne con claridad 
en cada momento y nos da la gran posibilidad 
de reconocer las categorías más signifi ca vas del 
material recolectado en el proceso de constructo. 
Esta inves gación toma una decisión por esas 
categorías que confi guran el alcance de refl exionar 
a una problemá ca signifi ca va en el cansancio de 
los docentes. 

En ese sen do en el desarrollo del instrumento 
con las pautas que establece el Ins tuto Nacional 
de Evaluación educa va de México plantea 
(Mar nez Rizo, 2015, págs. 29-33) Planea una 
lista de chequeo para el desarrollo mismo del 
instrumento, donde se expresan las condiciones 
mínimas de instrumento para indicar su calidad de 
igual manera su criterio de validez del instrumento 
en el siguiente orden metodológico.  

Un primer tema es la alineación de los referentes: 
representa vidad de los ítems, Los reac vos se 
construyen desde el grupo de inves gadores que se 
encuentran vinculados a tres áreas fundamentales 
de las ciencias como la psicología, fi sioterapia 
y fi loso a. Se presenta un primer informe de 
análisis en el desarrollo de los reac vos a través 
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de los  empos en la aplicación para los docentes. 
Después el grupo de inves gadores se reúne para 
organizar los datos y depurar las mismas muestras, 
no encontrando inconsistencia en las misma.    
  
Un quinto momento es la divulgación y el mismo 
uso del instrumento en una segunda fase donde 
se desarrolla todo un proceso de aplicación donde 
juega el papel importante de socializar resultados 
de la importancia de un instrumento para la 
medición del cansancio desde la perspec va 
epistemológica que no ha sido estudiada y que 
toma unos sen dos diferenciales con los estudios 
psicométricos elaborados desde el área de 
psicología y de las ciencias de la salud. 

Como se menciona en este proceso metodológico 
la tarea brinda elementos de validez y fi abilidad 
que dan un rigor desde el marco académico. 

La apuesta de la inves gación se fortalece por la 
opción de su modelo psicométrico que marca un 
camino signifi ca vo en el mismo procedimiento 
estadís co de la inves gación, donde se dialoga 
con el profesional del área estadís ca, que  ene 
como obje vo darle consistencia a la misma 
construcción de los ítems desde el criterio de 
inclusión de su validez y fi abilidad; el otro tema es 
el análisis de la misma prueba piloto, que se centra 
en la respuesta que los docentes dan a cada uno 
de los ítems. 

Podemos concluir en los siguientes referentes: 

• Reconocer en los estudios de diseño y 
validación de instrumentos que miden el 
cansancio, desde la perspec va internacional, 
nacional y regional, elementos de encuentro 
en sus procesos de construcción en el orden 
metodológico y de fi n en el desarrollo de 
medición del cansancio en docentes, que 
enriquecen este estudio. De ellos se puede 
adaptar al mismo propósito, pero visto desde 
la perspec va epistemológica planteada por el 
fi lósofo surcoreano Byung-Chul Han. 

de la decisión de tres categorías centrales que va 
a orientar la construcción del instrumento; Allí 
juega un papel muy importante el valor del juicio 
de par externo o revisor que desde su calidad 
técnica nos ayuda a la misma calidad de los ítems 
desde su congruencia con el contenido, obje vos 
dejando atrás los posibles sesgos de los sujetos 
que construyen el constructo. 

Un segundo tema es el ejercicio psicométrico, 
en este espacio se logra evidenciar los diversos 
 pos de validez que se usaron en el desarrollo 
de construcción de la prueba y del análisis en la 
medida que ellos sean aplicables a la población de 
docentes universitarios. 

Allí juega un papel fundamental el inves gador en el 
área de la estadís ca que realiza un análisis integral 
del proceso de comprensión de la misma validez 
y confi abilidad de la prueba del instrumento. Por 
ello desde los instrumentos citados se reconocen 
caminos elaborados para medir el cansancio y 
desde esa perspec va se llega a una contención o 
depósito de la calidad del constructo de cada uno 
de los ítems. 

Un tercer tema es la alineación a la diversidad 
de la muestra signifi ca va de los docentes 
universitarios que trabajan en universidades 
que tradicionalmente manejan la virtualidad y 
otros docentes que entraron al ejercicio de la 
virtualidad por la emergencia mundial del Covid 
19; en el proceso de construcción de los ítems se 
refl exionaba en estos dos grupos de docentes y 
desde allí se pensó la misma construcción de los 
mismos ítems. 

Un cuarto tema que marcó el proceso de validez 
del instrumento fue su aplicación con una muestra 
representa va de 140 docentes, de antemano se 
planifi ca la creación de un formulario en línea para 
la aplicación del instrumento, se realizaron unas 
mediciones que entre 15- 20 minutos el  empo 
en la misma aplicación del instrumento de esta 
manera se es consciente de la no extralimitación 
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• El eje del encuentro del instrumento es el 

docente, que vive una realidad par cular de 
emergencia mundial por el Covid 19. Este 
ejercicio de inves gación no solo recoge 
una información de datos, sino que recoge 
emociones en el contexto propio del objeto 
de estudio, la vida co diana de los docentes, 
sus afanes personales, sociales, académicos e 
inves ga vos, que se desarrollan en el ámbito 
de la educación universitaria. Desde esta 
perspec va se abren horizontes o líneas de 
inves gación que pueden ser abordadas por 
Centro de Inves gación y Acción Psicosocial 
Comunitario -CIAPSC- de la zona sur, desde el 
área de atención psicosocial. 

• Reconocer a los docentes en su contexto 
universitario, donde se desarrolla el estudio, 
en el proceso de construcción del instrumento, 
considerando un constructo de vivencias 
reales y concretas que vive la sociedad actual, 
marcadas por el cansancio, refl ejado en el 
desarrollo conceptual. 

Aproximación a la propuesta teórica del 
instrumento. 

El reconocer las instancias de inves gadores que 
han abordado el cansancio desde la construcción 
teórica y metodológica, ilustró de manera 
per nente los elementos en la ruta de diseño y 
construcción, de la validez del instrumento para 
medir el cansancio desde la perspec va fi losófi ca 
de Byung-Chul Han, que orientó la inves gación 
desde el proceso conceptual para formalizar 
el constructo teórico del instrumento en tres 
dimensiones:
• Sociedad del cansancio
• Pedagogía del mirar
• El  empo sublime – la fi esta en  empo sin 

fes vidad

Como grupo de inves gación se ofrece el 
resultado de un instrumento de medición del 

cansancio desde una perspec va singular y la 
propuesta epistemológica de la comprensión de la 
sociedad actual marcada unas relaciones sociales 
y económicas que llevan al límite del cansancio, 
reconociendo el ejercicio de los docentes en 20 
indicadores, agrupados en tres dimensiones. Más 
adelante se presentará en el desarrollo del estudio 
empírico el proceso mismo de la validación del 
instrumento, Tabla 26, página siguiente. 

Esta propuesta será u lizada en el momento 
del desarrollo del estudio empírico donde nos 
centraremos en el proceso de validación del 
instrumento. 
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Tabla 26. Categorías e ítems 

Fuente: Elaboración propia.

 

















 


 


 


 


 


 
 
 
 
































































































CANSANCIO DE DOCENTES EN EDUCACIÓN SUPERIOR: SUS DESAFÍOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 61

MOMENTO DEL DESARROLLO 
DEL ESTUDIO EMPIRICO 
Objetivos 

Obje vo general
Diseñar y validar un instrumento que permite evaluar 
el cansancio en los docentes universitarios, desde 
la teoría fi losófi ca propuesta por Byung-Chul Han. 

Obje vos específi cos
• Iden fi car las variables sociodemográfi cas, 

asociadas al cansancio de los docentes 
par cipantes en el estudio a través de una 
escala Likert. 

• Describir las variables relacionadas con el 
cansancio en los docentes universitarios. bajo 
la referencia teóricas de Byung-Chul Han.

• Determinar la validez y la confi abilidad del 
instrumento. el cual evalúa el cansancio en 
docentes universitarios. basado en la teoría 
fi losófi ca de Byung-Chul Han.

• Los obje vos de la inves gación plantean todo 
el desarrollo del diseño y validación de un 
instrumento  po escala Likert.

Metodología de la investigación 

Se presenta una metodología en el proceso de 
diseñar y validar un instrumento  po Escala Likert, 
para evaluar los factores de riesgo del cansancio 
planteados desde la teoría fi losófi ca de Byung-
Chul Han, con una inves gación bajo el enfoque 
empírico-analí co, de alcance descrip vo, de corte 
transversal, para medir la validez de apariencia, 
constructo, consistencia interna y confi abilidad del 
inter evaluador. 

En el ejercicio metodológico de la construcción del 
instrumento, se permite determinar la búsqueda 
de patrones, a través de ítems que ayuden a 
realizar descripciones de los signifi cantes comunes 
y únicos que van a ser explorados en la misma 

construcción del instrumento. De allí surgen las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué factores de cansancio según la teoría 
fi losófi ca de Byung-Chul Han podemos iden fi car 
en los docentes de educación superior? 

• ¿De qué modo se pueden manifestar o 
representar estos factores de cansancio según 
la teoría fi losófi ca de Byung-Chul Han?

• ¿Qué factores de cansancio según la teoría 
fi losófi ca de Byung-Chul Han favorecen o 
difi cultan el desempeño de los docentes en la 
educación superior?

 
A par r de este ejercicio metodológico se toma la 
decisión de construir un instrumento  po Likert, ya 
que es el instrumento que más se u liza como téc-
nica de recolección de información en los fenóme-
nos educa vos, que permita tener la aproximación 
del cansancio en los docentes y luego determinar 
sus factores de riesgo. La intencionalidad del di-
seño de la escala Likert  ene como obje vo fun-
damental el análisis de los factores de riesgo del 
cansancio propuesto por Byung-Chul Han.

El instrumento está conformado por un conjunto 
de preguntas, o ítems, que se construirán a través 
de las categorías que surgen de la refl exión en 
torno al problema planteado desde la sociedad del 
cansancio, de los mismos obje vos y del desarrollo 
conceptual y teórico de la inves gación.     
 
Según Hernández Sampiere, Fernández Collado & 
Bap sta Lucio (2014), la escala Likert:

Es un conjunto de ítems presentados en forma de 
afi rmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 
reacción de los par cipantes. Es decir, se presenta 
cada afi rmación y se solicita al sujeto que externe 
su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o 
categorías de la escala. A cada punto se le asigna un 
valor numérico. (p. 238)

 
Los juicios o afi rmaciones ayudan a califi car o 
determinar los factores de riesgo del cansancio 
que se quieren detectar en esta inves gación. 
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Fases de construcción metodológica del 
instrumento
 
Diseño y procedimiento del cues onario escala 
 po Likert
Es importante reconocer algunos elementos 
preliminares que se fundamentan en la elección 
de una escala  po Likert en la inves gación para 
diseñar y validar el instrumento que nos ayude a 
iden fi car los factores de riesgo del cansancio en 
la teoría fi losófi ca Byung-Chul Han en los docentes 
de educación superior. Par mos desde la misma 
pregunta inves ga va:

• ¿Cuáles son las caracterís cas psicométricas 
de un instrumento para evaluar el cansancio en 
los docentes universitario según la teoría de la 
sociedad del cansancio Byung-Chul Han? 

Desde un enfoque descrip vo de corte transversal 
cuan ta vo, el mismo abordaje teórico y concep-
tual del autor surcoreano nos abre el horizonte 
para construir y diseñar una escala Likert que dé 
cuenta de los obje vos de la inves gación.

Antes de la organización de las categorías 
fundamentales se registra el debate académico en 
el proceso de la defi nición tomando en un primer 
momento se abordaron varias categorías que se 
confi guraron en el siguiente orden lógico: 

• Sociedad disciplinaria 
• Aburrimiento profundo
• Vida ac va- sociedad del rendimiento
• Pedagogía del mirar    
• Perdida de la libertad 
• Muerte del espíritu  

Esta discusión académica en el entorno de 
los inves gadores, llevó a defi nir una escala 
estructurada en tres dimensiones, que se 
construyen desde la teoría de la sociedad del 
cansancio planteada por Byung-Chul Han:
 
• Sociedad del cansancio
• Pedagogía del mirar
• El  empo sublime 

La intencionalidad es recoger datos primarios, 
desde estas categorías, para luego medir variables 
de  po ordinal, a través de un conjunto de 20 ítems 
o reac vos que nos ayuden a medir variables que 
generan factores de riesgo en torno al cansancio 
en docentes de educación superior.
 
Estos ítems se presentarán a los docentes de 
educación superior con posibilidades de respuesta:
 
• Nunca. 
• Casi Nunca. 
• A veces. 
• Casi Siempre. 
• Siempre. 

Así mediremos su reacción frente a la determinación 
de factores de riesgo en el cansancio.
 
Es importante la construcción de un protocolo de 
presentación para los pares evaluadores del instru-
mento y la misma presentación del instrumento a 
evaluar por los par cipantes en la inves gación, a 
través de un primer instrumento para ser evalua-
do; a con nuación, se presenta el protocolo.
  

Protocolo para pares evaluadores de Escala 
Likert, según la perspec va de Byung Chul Han
Iden fi cación del recurso: Escala de evaluación de 
 po Likert.

Nombre del recurso: Escala de evaluación de  po 
Likert para medición del cansancio en docentes 
universitarios, según la perspec va de Byung Chul 
Han.

Obje vo o propósito del recurso: La presente 
escala  ene como propósito medir el cansancio 
manifestado en los docentes universitarios según 
la perspec va de Byung Chul Han. Consta de 20 
ítems que se aproximan a tres categorías descritas 
por este fi lósofo surcoreano. 

Cada una de las preguntas se encuentra descrita 
en su respec va categoría: 
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• Lógica de la sociedad del cansancio (lógica 
del rendimiento, sujeto inmunológico, sujeto 
disciplinario, aburrimiento profundo).

• Pedagogía del mirar (contemplar).
• El  empo sublime (la fi esta en  empo sin 

fes vidad) categorías relacionadas con el 
cansancio en la sociedad actual. 

Elementos de interpretación: se tendrán en 
cuenta las siguientes indicaciones:

El método de califi cación de cada pregunta se 
realiza con base a la escala Likert siendo:

• Nunca:   1 
• Casi nunca:  2 
• A veces:   3 
• Casi siempre:  4
• Siempre:   5

Consen miento informado

Un grupo de docentes inves gadores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, 
y de la Fundación Universitaria María Cano de Neiva, manifi esta el interés de iden fi car el 
cansancio en docentes universitarios desde la perspec va del fi lósofo surcoreano Byung Chul 
Han. Por tal razón, se le invita a par cipar diligenciando la presente escala Likert. La inves gación 
se enmarca bajo los lineamientos de la Resolución 008430 del Ministerio de Salud de Colombia 
en la categoría sin riesgo. Los datos que se obtengan serán anónimos, confi denciales y u lizados 
únicamente con fi nes inves ga vos.       
                                               
Para obtener más información acerca de este estudio puede comunicarse al correo electrónico: 
omar.alvarado@unad.edu.co.

En caso de responder al cues onario, se en ende de forma tácita que ha comprendido el 
obje vo de la inves gación y que ACEPTA su par cipación voluntaria.
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Escala para medición del cansancio en docentes universitarios según la 
perspectiva de BYUNG CHUL HAN

CANSANCIO FINAL:
(Escala 0 - 100 puntos)

NIVEL DE CANSANCIO: (Señale con una “X”)
Nulo Bajo Medio Alto Absoluto

Para calcular el cansancio fi nal, u lice la siguiente fórmula: 

 
     

 

Donde, cansancio fi nal es igual a la sumatoria de los 20 ítems, menos 20 puntos; por cien, 
dividido ochenta.

Para determinar el “Nivel de Cansancio”, u lice la siguiente escala:

Nulo 0 – 4%
Bajo 5 – 49%
Medio 50 – 74%
Alto 75 – 94%
Absoluto 95 – 100%

OBSERVACIONES: 
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Rejilla de valoración de Escala Likert para medición del cansancio en 
docentes universitarios según la perspectiva de BYUNG CHUL HAN

A con nuación encontrará una serie de ítems para medir el cansancio manifestado en los 
docentes universitarios según la perspec va de Byung Chul Han. Consta de 20 ítems que se 
aproximan a 3 categorías descritas por este fi lósofo surcoreano. 

Cada una de las preguntas se encuentra descrita en su respec va categoría:

1. Lógica de la sociedad del cansancio (lógica del rendimiento, sujeto inmunológico, sujeto 
disciplinario, aburrimiento profundo).

2. Pedagogía del mirar (contemplar).
3. El  empo sublime (la fi esta en  empo sin fes vidad) categorías relacionadas con el cansancio 

en la sociedad actual. 

Teniendo en cuenta el contexto de la sociedad del cansancio planteado por el fi lósofo Byung Chul 
Han, lea despacio cada ítem y califi que teniendo en cuenta que 5 “cumple sa sfactoriamente el 
ítem” y 1 “no cumple el ítem”. Si no cumple el ítem escribir no aplica y su comentario. 

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 

Escala: debe evaluar de 1 a 10 cada una de las preguntas o solicitudes de información, y asignar 
el puntaje de acuerdo a si cumple con el requerimiento establecido (comprensión, redacción, 
precisión, per nencia), siendo 1 no cumple y 10 cumple plenamente.
Para la validez facial debe considerar (evaluar) los tópicos de comprensión y claridad (redacción 
clara y adecuada) de la pregunta.

Comprensión: se refi ere al entendimiento de lo que se quiere decir al leer la pregunta. 

Claridad: se refi ere al  po de lenguaje empleado y la forma de redacción que hace fácil de 
comprender la pregunta. 

Para la validez de contenido debe considerar si la pregunta contribuye a dar respuesta al obje vo 
(precisión), en este componente debe califi car de 1 a 10.

También debe indicar si la pregunta logra aportar a las categorías de trabajo establecidas en el 
proyecto (per nencia). Aquí debe colocar a qué categoría está aportando esa pregunta (valorar 
de 1 a 10).

RUBRICA
   
• Si considera que el ítem está claramente defi nido asigne una califi cación entre 8 y 10  

Si considera que el ítem esta regularmente defi nido asigne una califi cación entre 4 y 7  
Si considera que el ítem esta insufi cientemente defi nido asigne una califi cación entre 1 y 3 
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Consideraciones fi nales 

Teniendo en cuenta la anterior valoración, concluya: 

¿Recomienda el instrumento?

SÍ (     )    -    NO (     ) 

¿Por qué?:

Validado por:

Variables sociodemográfi cas: 

Las variables sociodemográfi cas del instrumento se presentan en siete ítems:

Edad:

Sexo:

Estado civil:

Estrato socioeconómico:

Nivel de escolaridad:

An güedad como docente universitario:

Tipo de contratación: 
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El muestreo 
Con un método probabilís co simple de  po 
aleatorio; es decir, que todos los docentes  enen la 
probabilidad de ser elegidos para la inves gación.
 
La población: Muestra de 140 docentes 
universitarios, 70 docentes universitarios de la zona 
sur de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
y 70 docentes de las universidades: Fundación 
Universitaria María Cano, Universidad de Pamplona 
y Universidad San Buenaventura. Estas úl mas 
universidades de modalidad presencial, que en 
 empos de pandemia necesitaron un proceso de 
actualización, para iniciar un acompañamiento 
académico a nivel virtual.   

Operacionalización de variables 
sociodemográfi cas 
En este proceso se establecen los procedimientos 
empíricos que permitan la obtención de datos de 
la realidad, para verifi car la hipótesis y solucionar 
el problema. Este ejercicio de defi nición ayuda a 
determinar los indicadores y la técnica (instrumento 
de escala Likert de medición de factores de riesgo 
en el cansancio de docentes de educación superior 
desde la teoría fi losófi ca de Byung-Chul Han) que 
permitan medir las variables o los indicadores 
(ítems de la escala).
 
Las variables que se construyan, serán medidas 
conforme al grado de importancia de cada uno de 
los ítems que defi ne las categorías.

Se realiza la operacionalización de las variables, 
que se estructura de la Tabla 27.

Aplicación de una prueba piloto
 
Con el propósito de indagar sobre los factores de 
riesgo del cansancio de los docentes en época 
de pandemia, se plantea una prueba piloto del 
instrumento de escala Likert, en docentes de cuatro 
ins tuciones de educación superior en Colombia.

Se realiza la codifi cación de los ítems y se crea 
la base de datos en el paquete estadís co IBM 
SPSS para Windows, versión 26; se realiza un 
análisis de fi abilidad basado en el coefi ciente 
Alfa de Cronbach y se calcula el coefi ciente de 
discriminación para cada pregunta. Los resultados 
numéricos se presentarán en las tablas del 
programa estadís co.
 
Validez del instrumento
En el texto de metodología de la inves gación 
de Hernández Sampiere, Fernández Collado & 
Bap sta Lucio (2014), la validez consiste: “en 
términos generales, se refi ere al grado en que 
un instrumento mide realmente la variable que 
pretende medir” (p. 200). Debido a que, para medir 
los factores de riesgo del cansancio, en la presente 
inves gación las variables son de ac tud y, por tal 
mo vo, la misma se vuelven más complejas, se 
requieren los siguientes  pos de validez:
 
• Validez de contenido. Ñaupas Paitán, Mejía 

Mejia, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar 
(2014), afi rman que: “se refi ere al grado como 
un instrumento refl eja un dominio o contenido 
determinado” (p. 215). Por eso, para que el 
cues onario de la escala Likert tenga esa 
validez de contenido, como inves gadores se 
redactan los ítems de acuerdo con el obje vo 
general y los específi cos, al marco teórico y 
al mismo estado del arte de la inves gación. 
De tal manera los ítems en competencias 
inves ga vas sean representa vos al 
contenido de la inves gación y por tanto 
tendrá validez.  

 
• La validez de constructo. Ñaupas Paitán et 

al., (2014) afi rma que: “se refi ere al grado de 
correspondencia entre los resultados de una 
prueba y los conceptos teóricos en los que se 
basan los temas que se pretenden medir”. (p. 
216) 
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Tabla 27. Categorías e ítems en operacionalización de variables. 

Fuente: Elaboración propia.
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Carmines y Zeller, citados por Hernández Sampiere 
et al. (2014), afi rman que el proceso de validez 
 ene tres etapas:
 
1. Sobre la base de la revisión de la literatura, 

se establece y especifi ca la relación entre el 
concepto o variable medida por el instrumento 
y los demás conceptos incluidos en la teoría, 
modelo teórico o hipótesis.

2. Se asocian estadís camente los conceptos y se 
analizan cuidadosamente sus correlaciones.

3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo 
con el nivel en el que se clarifi ca la validez de 
una medición en par cular. (p. 203)

 
El proceso del constructo de la inves gación  ene 
una fuerte vinculación con el marco teórico, desde 
allí se organizaron las diferentes dimensiones, 
categorías e ítems, expresados en la determinación 
de los factores de riesgo del cansancio según la 
teoría fi losófi ca de Byung-Chul Han.
 
La asociación estadís ca de los diferentes ítems, 
de los conceptos del cansancio planteados desde 
Byung-Chul Han, debe permi r que, a través 
del método de extracción, se pueden analizar 
estadís camente los componentes principales con 
mayor correlación.
 
La interpretación del constructo debe observarse 
por la asociación estadís ca de las diferentes 
dimensiones y categorías del instrumento; es 
decir: “el proceso de validación de un constructo 
está vinculado con la teoría” (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Bap sta Lucio, 2014, p. 203). 
Los conceptos, especialmente las categorías,  enen 
un grado de asociación, esto nos da la confi abilidad 
del mismo instrumento, donde se correlacionan 
las categorías y las dimensiones. 
 
• La validez de expertos Hernández Sampiere et 

al., (2014) la denomina face validity y se refi ere: 
“al grado en que aparatemente un instrumento 

mide la variable en cues ón, de acuerdo con 
“voces califi cadas”. Se encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró 
por muchos como parte de ésta”. (p. 204)

 
Se buscarán jueces expertos o pares evaluadores 
que recibirán el protocolo de evaluación de la 
escala Likert.
 
Con este ejercicio se quiere dar mayor peso de 
validez total, donde se evalúa el mismo instrumento 
sobre la construcción de toda la evidencia. Por 
eso nos encontramos con la premisa “a mayor 
evidencia, mayor validez del instrumento”, teniendo 
referencia de las variables con mayor obje vidad y 
así poderlas medir en esta inves gación.
 
Confi abilidad del instrumento
 
Después de la validación de la escala Likert, que 
 ene como fi nalidad conocer los factores de riesgo 
de cansancio de los docentes desde la teoría y 
categorías de Byung-Chul Han, es importante mirar 
la congruencia del instrumento de inves gación 
a través del coefi ciente de alfa de Cronbach, 
determinando su confi abilidad.
 
La confi abilidad se refi ere a la exac tud de 
la medición y se expresa, como unidad de 
probabilidad, en unidades que varían de 0 a 1, 
en ningún caso podrá ser nega va. Entre más se 
aproxime a uno es más confi able el instrumento, 
es decir que es más preciso en la medición de lo 
que se quiere medir.

Validación Lógica 

En esta sección del ejercicio inves ga vo se ofrece 
una descripción del proceso de análisis estadís co, 
en el cual se comprende desde la misma propuesta 
de diseño del instrumento hasta implicaciones de 
validez del mismo, que conlleva a un análisis de 
medición del cansancio en docentes, desde las 
tres dimensiones categorizadas con anterioridad, 
basadas en las teorías clásicas de la construcción 
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de test o, normalmente, la teoría de respuesta 
de ítems o los veinte reac vos que se plantearon 
en la propuesta del instrumento. En general se 
recogieron evidencias que pretendan fortalecer la 
validez del mismo. Podemos sinte zar el ejercicio 
en los siguientes momentos: 

• Valoración de la comprensión de los pares 
expertos.

• Valoración de la claridad/redacción por pares 
expertos.

• Valoración de la precisión por pares expertos. 

• Valoración de la per nencia por pares expertos.

Como se mencionó en la metodología, el desarrollo 
de validación lógica pretende establecer el 
dialogo entre los jueces expertos, con los aportes 
recogidos en la matriz de evaluación. En él se busca 
la intencionalidad subje va de cada uno de los 
evaluadores, lo que ayuda a tener un acercamiento 
al mismo instrumento, para evitar situaciones que 
pueden llevar al error.

Por ello es importante acercarse a la comprensión 
misma del texto desde el hecho de la escritura des-
de su redacción y la claridad en la estructura, avan-
zando en su precisión y per nencia frente a la po-
blación que se va a estudiar, con una mayor calidad, 
evitando los sesgos por parte de los inves gadores.

Valoración de pares o jueces externos 

El procedimiento y abordaje a cada uno de los 
jueces externos o especializados desde sus aportes 
a la misma riqueza del instrumento desde sus 
especialidades; donde cada uno de ellos realizó 
la valoración de cada uno de los reac vos del 
instrumento contribuyendo a evitar todo  po de 
sesgo o interferencia por parte de los inves gadores, 
incluso de los jueces expertos. El cues onario se 
aplicó y se envió por correo ins tucional; una vez 

recogida se analizó La información numérica de 
la base de datos se ha estructurado en el SPSS 26 
bajo licencia de la Universidad Abierta y a Distancia, 
des nada al proyecto. 
Los cues onarios, que se distribuyeron por el 
correo a los jueces externos especializados, fueron 
recibidos a vuelta de correo. 

Se tuvo en cuenta las anotaciones verbales en la 
misma estructuración de análisis, a través de la 
construcción de la matriz del instrumento, de allí 
surgieron unos primeros procesos de escritura, de 
manera que llegaron las respuestas, se ajustaban 
los mismos ítems par endo de las sugerencias de 
los jueces externos. 

Resultados del estudio Piloto: Validación 
métrica 

Validez de apariencia

Se contó con la par cipación de 10 jueces 
expertos, la mayoría de ellos licenciados fi loso a 
y conocedores de la teoría del fi lósofo sur 
coreano Byung-Chul Han; al igual que pedagogos 
y psicólogos. En el grupo se contó con un 80% de 
magister y 20% doctores. 

Como se evidencia en la Tabla 28, página siguiente, 
la media de la comprensión apariencia valorada 
por pares expertos fue superior a 9 puntos, sin 
embargo, en los reac vos R1, R5, R13 se observa 
un valor inferior a 9. Con coefi cientes de variación 
que oscilan entre 39 y 3.  En la Tabla 29, página 
siguiente, la media de claridad/redacción fue 
igual o superior a 7 con coefi ciente de variación 
entre 43 y 18. Entre tanto la media de precisión 
para todos los ítems fue igual o superior a 8 
puntos, con un coefi ciente de variación que 
oscila entre 38 y 6, Tabla 30, siguiente página. La 
media de la valoración de per nencia por pares 
expertos, fue superior a 9 puntos en todos los 
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Tabla 28 Valoración de la comprensión por pares expertos

 

























































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



       
       
       
       
       



       
       
       
       
       

 Fuente: elaborado en base en las tablas exportadas desde el Programa S.P.S.S.26
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Tabla 29. Valoración de la claridad/redacción por pares expertos

 

























































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



       
       
       
       
       



       
       
       
       
       

 Fuente: elaborado en base a las tablas exportadas desde el Programa S.P.S.S.26
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Tabla 30. Valoración de la precisión por pares expertos

 

























































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



       
       
       
       
       



       
       
       
       
       

 Fuente: elaborado en base a las tablas exportadas desde el Programa S.P.S.S.26
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Tabla 31. Valoración de la per nencia por pares expertos

 

























































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



       
       
       
       
       



       
       
       
       
       

 Fuente: elaborado en base a las tablas exportadas desde el Programa S.P.S.S.26
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ítems, con un coefi ciente de variación que oscila 
entre 29 y 6, Tabla 31, siguiente página. Estos 
datos demuestran la validez del instrumento 
en comprensión, claridad/redacción, precisión 
y per nencia, para medir el cansancio en los 
docentes universitarios.  

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA: 
DOCENTES

Una vez realizada la fase de validez de apariencia, 
donde se some eron al juicio de expertos los crite-
rios comprensión, claridad/redacción, precisión y 

Tabla 32. Caracterización de par cipantes

  



  
  
  
  
  


  
  



  
  

  
  

  



  
  
  
  
  



  
  

  
  

  




  
  
  
  
  

 Fuente: elaborado en base a las tablas exportadas desde el Programa S.P.S.S.26

per nencia del instrumento, se evaluaron 140 do-
centes mediante una encuesta sociodemográfi ca. 
La caracterización de los docentes en cuanto a edad, 
sexo, estado civil, estrato socioeconómico, nivel de 
formación y an güedad, se evidencia en la Tabla 32. 

VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

La validez de constructo se analizó mediante el 
análisis factorial confi rmatorio. Los resultados de 
la prueba Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
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muestreo fue (0,846) y la prueba de esfericidad 
de Bartle : 941,3 (p<001). Los resultados indican 
que el análisis factorial es adecuado para explicar 
los datos de la muestra y encontró correlaciones 
signifi ca vas entre ellos. 

El modelo factorial de las tres dimensiones 
del instrumento, basadas en el desarrollo del 

constructo bajo el referente teórico fi losófi co de 
Byung Chul Han desde la sociedad del cansancio.

En la tabla 33 se presenta la matriz de componentes 
rotados de estas tres dimensiones (sociedad del 
cansancio, pedagogía del mirar y la dimensión 
 empo sublime); se observa que 6 de los 10 ítems 
de la dimensión sociedad del cansancio, coinciden 

Tabla 33. Matriz de componentes rotados del instrumento

 
 
    




     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     



     
     
     
     
     

 Fuente: elaborado en base a las tablas exportadas desde el Programa S.P.S.S.26

Nota: Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser 
(la rotación ha convergido en 9 iteraciones). En la matriz se suprimieron los coefi cientes ≤0,40. * Correlaciones >0,40 pero 

inferiores a la mayor correlación presentada.
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con el componente I de la matriz factorial. Los 
ítems de la dimensión pedagogía del mirar 
quedaron dispersos en los componentes I, II y V; 
de la dimensión  empo sublime, 4 coinciden con el 
componente II y 1 con el componente IV.

CONSISTENCIA INTERNA 

La tabla 38 describe los valores de la magnitud 
de la consistencia interna de los instrumentos con 
Alfa de Cronbach  

Los resultados de la confi abilidad longitudinal 
global del instrumento fueron de 0,866, lo que 
indica que el instrumento  ene una consistencia 
global buena. La dimensión que resultó con mayor 
consistencia fue la sociedad del cansancio, con un 
valor de 0,812 en sus diez ítems, tabla 39. 

Por otra parte, en el análisis correlación ítems, 
en total 4 ítems (R5, R14, R16, R19) arrojaron 
valores menores a 0,30; por lo que se recomienda 
reformularlos (Cohen & Manion, 1990) ya que el 
Alfa de Cronbach global persiste de igual valor. 
Los autores sugieren que se mejore su redacción 
para que permita lograr una mejor comprensión, 
claridad, precisión y per nencia, tabla 40. Los 
resultados de Alfa de Cronbach oscilan entre 
los valores R5 (0,869), R14 (0,866), R16 (0,867) 
y R19 (0,866), donde se ve refl ejada una buena 
consistencia interna del instrumento para medir 
el cansancio en docentes universitarios, desde la 
teoría de Byung Chul Han.

Tabla 38. Alfa de Cronbach: rango para valorar la consistencia interna

 
 
 

 

 


Fuente: (Celina Oviedo & Campo Arias, 2005)

CONFIABILIDAD TEST-RETEST 
(EQUIVALENCIA:
MOMENTO 1 vs MOMENTO 2 

Para determinar el grado de confi abilidad intereva-
luador, se u lizó el Índice Kappa de Cohen, el cual 
calcula el grado de acuerdo entre observadores 
al aplicar el instrumento en el mismo momento. 
El grado de acuerdo entre dichas observaciones 
(equivalencia de las mediciones) se establece ba-
sada en los rangos propuestos por Landis & Koch 
(1977), tabla 41. En la Tabla 42, siguiente página, 
se encuentran las tablas de con ngencia para los 
veinte ítems que componen las tres dimensiones 
del instrumento, de las cuales se obtuvieron los co-
rrespondientes Índices de Kappa. 

En el análisis de la dimensión (sociedad del cansan-
cio) se puede observar que los diez ítems (R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10)  enen un nivel de con-
cordancia bueno. En todos los casos el nivel de sig-
nifi cancia estadís ca de los ítems fue alto (p<0,001).

Para la dimensión (Pedagogía del mirar) se eviden-
cia buena consistencia para los 5 ítems (R11, R12, 
R13, R14, R15). En todos los casos el nivel de signi-
fi cancia estadís ca de los ítems fue alto (p<0,001).

Finalmente, para la dimensión (El  empo sublime) 
de la misma manera arrojó buena consistencia 
para los 5 ítems (R16, R17, R18, R19, R20). En 
todos los casos el nivel de signifi cancia estadís ca 
de los ítems fue alto (p<0,001).
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Tabla 39. Consistencia interna del instrumento

  

  

  

  

  

 Fuente: elaborado en base a las tablas exportadas desde el Programa S.P.S.S.26

Tabla 40. Correlación ítem-total del instrumento

  








  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 Fuente: elaborado en base a las tablas exportadas desde el Programa S.P.S.S.26

Tabla 41. Índice Kappa: rangos para valorar el grado de concordancia (test-retest)
 
 

 
 
 
 
 

 Fuente: Landis y Koch. Citado por (Cerda & Villarroel , 2008)
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Tabla 42. Confi abilidad test-retest

 
 

   



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

 Fuente: elaborado en base a las tablas exportadas desde el Programa S.P.S.S.26
Nota: Siglas. Kappa: índice Kappa de Cohen; Rho: coefi ciente de correlación de Spearman; Sig: signifi cancia estadís ca bilateral

De los veinte ítems del instrumento SMAN podemos 
observar que el 100% de los ítems  enen un nivel 
de concordancia bueno equivalente a 0,763. Tabla 
43, siguiente página.

Referente al coefi ciente de correlación, 19 
ítems del instrumento arrojaron una fuerza de 
asociación buena entre rango (0.71 – 0.90); no 
obstante, los ítems R14 y R16 de la dimensión 
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Tabla 43 Coefi cientes de correlación: rangos para valorar la fuerza de la asociación

 
 

 
 
 
 
 

 Fuente: Hernández Sampieri, Fernández Collado & Bap sta Lucio (2014).

pedagogía del mirar arrojaron un valor de 0,640 
y 0,690 respe vamente indicando una fuerza de 
asociación moderada, tabla 43.  

DISCUSIÓN 
Al culminar el ejercicio de la validación lógica y 
métrica del instrumento para valorar el cansancio 
en los docentes universitarios desde la perspec va 
fi losófi ca de Byung-Chul Han, nos encontramos 
con resultados que dan referencia de los obje vos 
planteados, con la información recolectada en el 
diligenciamiento de las escalas por los docentes, 
fundamentadas teóricamente y se puede afi rmar 
que el instrumento cumple con el criterio de 
confi abilidad de interevaluador. 

Los niveles de concordancia encontrados en todas 
las dimensiones del instrumento fueron buenos, 
lo cual establece una confi abilidad interevaluador. 
Estos resultados favorecen directamente el 
propósito del diseño, que busca describir el 
cansancio en los docentes universitarios desde la 
perspec va fi losófi ca de Byung-Chul Han.

En la búsqueda de la literatura a nivel internacional, 
nacional y local no se encontraron instrumentos 
que midan el cansancio desde esta perspec va 
fi losófi ca. No obstante, desde una perspec va 
psicológica existen instrumentos, cues onarios 
que miden el cansancio en subescalas como: 
agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 
JOB BURNOUT, 2001) y diversos estudios que 
fueron iden fi cados en la fundamentación teórica. 
Por consiguiente, los resultados de este estudio 
se contrastarán con otras escalas e instrumentos 
aplicados para evaluar en cansancio en docentes 
universitarios. 

(Maslach, Jackson, & Leiter, Maslach burnout 
inventory, 1986) diseñaron una escala 
denominada MBI-GS   que consta de 16 reac vos 
en tres factores: efi cacia personal, agotamiento y 
cinismo; integrados por seis, cinco y cinco ítems 
respec vamente.

(Seidman & Zager, 1986-1987) evaluaron 4 
factores, consistentes con los conceptos teóricos 
que, se cree, subyacen al agotamiento, Tales como: 
Sa sfacción por la carrera, apoyo administra vo 
recibido al igual que el apoyo recibido para 
enfrentar el estrés laboral y las ac tudes que 
puedan generar el cansancio en relación con los 
docentes. 

 Los análisis estadís cos indican que el instrumento 
es fi able y  ene validez test – retest signifi ca vos, 
con un p <0,0001) y sus factores oscilaron entre 
0,82 y 0,56 para su aplicación, resultado similar a 
los de esta inves gación, aunque sus dimensiones 
e ítems son mayores. 

Otro instrumento   encontrado en la revisión fue 
el inventario Teacher stress inventory diseñado por 
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(Schutz & Long, 1988) sus resultados sugieren que 
los análisis de confi abilidad y la validación de grupos 
divergentes, indicaron que este inventario revisado 
 ene una estructura factorial teóricamente 
verifi cable, buena confi abilidad interna y soporte 
para la validez de constructo, que constan de 36 
ítems y 7 factores relacionados de la siguiente 
manera: 

1. Ambigüedad de rol 
2. Estrés de rol 
3. Manejo organizacional 
4. Sa sfacción con el trabajo 
5. Sa sfacción con la vida 
6. Estrés de la tarea
7. Apoyo por parte de los supervisores 

A diferencia, la propuesta de instrumento de esta 
inves gación, consta de solo 3 dimensiones y 20 
ítems, que facilitan al docente su diligenciamiento 
en menor  empo y evalúa otros aspectos 
relacionados con el cansancio, pero desde la 
sociedad del cansancio, la pedagogía del mirar y el 
 empo sublime. 

Finalmente, se puede afi rmar que el instrumento 
cumple con la validez y confi abilidad, encontrando 
un nivel de concordancia general que respalda 
cada uno las dimensiones propuestas en sus 20 
ítems; aunque algunos ítems como el R5, R14, R16 
y R19 en el análisis de correlación arrojaron valores 
menores a 0,30, los autores sugieren mejorar 
su redacción que permitan lograr una mejor 
comprensión, claridad, precisión y per nencia de 
los reac vos.
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CONCLUSIÓN 
1. Se considera que el instrumento es confi able 

para evaluar el cansancio en docentes 
universitarios desde la teoría de Byung 
Chul Han. En cuanto al resultado global, el 
instrumento muestra un nivel de equivalencia 
bueno que respalda la confi abilidad inter 
evaluador del instrumento.

2. La terminología y el desarrollo descrip vo del 
instrumento se caracteriza por la fuerza teórica 
y conceptual Byung Chul Han desde la fi loso a 
que emerge de la sociedad del cansancio que 
marca un horizonte fi nal de construcción de 
ítems agrupados en tres dimensiones como 
sociedad del cansancio, pedagogía de mirar 
y ye el  empo sublime. Esta inicia va de 
acercamiento al cansancio de los docentes 
universitarios invita a los lectores a ver el 
mismo fenómeno que se manifestó en época 
de pandemia y que probablemente analizamos 
solo la punta del iceberg. 

3. El instrumento es una aproximación al 
componente real de la vida co diana de los 
docentes universitarios en momentos de 
cansancio, por ello se recomienda la aplicación 
del instrumento a comunidades y redes 
universitarias de docentes para determinar 
dicho grado de desarrollo del cansancio según 
el baremo establecido de un cansancio Nulo, 
Bajo, Medio, Alto, Absoluto. 

4. Otro dato importante fi nal de la inves gación es 
la originalidad del abordaje de la problemá ca 
desde una perspec va dis nta del cansancio 
o burnout (síndrome del quemado) que 
es el aspecto o mirada fi losófi ca de esta 
problemá ca desde un discernimiento crí co 
y argumenta vo frente a la sociedad actual 
que marca la construcción rápida del sujeto 
del rendimiento y de las mul  tareas donde al 

fi nal del día pierde su horizonte o su mirada de 
contemplar la pedagogía del mirar que inicia 
los  empos sublimes de los docentes para 
hacer de nuestro ser docente un espacio de 
transformación social. 

5. Además, llama la atención la propuesta de 
este instrumento para dar razón frente a las 
problemá cas que pueden impactar la salud 
pública y mental de los docentes; fi nalmente 
no podemos escaparnos de los momentos 
bellos de contemplación pedagógica en la 
vida universitaria y saber vivir para vivir como 
grandes maestros que sabiamente afrontan 
retos; como el de educar en  empos de 
pandemia. 

6. Por todo ello, podemos verifi car que se 
respondió a la pregunta de inves gación 
del proyecto ¿cuáles son las caracterís cas 
psicométricas de un instrumento para evaluar 
el cansancio en los docentes universitario 
según la teoría de la sociedad del cansancio 
Byung-Chul Han? Dentro las diferentes 
categorías de análisis destacamos en los ítems 
que destacaban los caminos que nos pueden 
conducir al cansancio o aquellos que nos 
pueden prevenir del mismos. La construcción 
del instrumento marco un dialogo permanente 
con experiencias inves ga vas que asumieron 
el cansancio como burnout con las diferentes 
aproximaciones trabajadas desde varias 
perspec vas. 

7. Finalmente, la inves gación marca un 
precedente en el reconocer la problemá ca 
desde esta mirada fi losófi ca existencial que 
siempre será una inquietud de abordar. De 
manera prospec va será interesante analizar 
este problema del cansancio en docentes 
universitarios una vez fi nalice la pandemia del 
COVID 19, probablemente aparecerán nuevas 
tendencias, preocupaciones en nuestro tema 
de estudio. 
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