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TÍTULO DEL REPORTE TÉCNICO 

 

Miedo y COVID-19: sus efectos en términos de estrés percibido e intención de 

abandono escolar en estudiantes universitarios mexicanos 

 

Resumen del reporte técnico en español (máximo 250 palabras) 

La pandemia de Covid-19 incidió negativamente en el sector educativo mexicano. Una 

emoción implícita en ella es el miedo. Entre las consecuencias del miedo pandémico en 

los estudiantes se encuentra el estrés, el síndrome de Burnout y la intención de abandono. 

Este trabajo de investigación indagó en esas relaciones. Se utilizó un diseño cuantitativo, 

empírico, no experimental y transversal. El trabajo de campo se llevó a cabo en los meses 

de mayo y junio del 2019, en pleno periodo de la pandemia. Se utilizó una muestra no 

probabilística de 478 alumnos universitarios. La técnica de análisis fue un modelo de 

ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales [PLS-SEM]. Los resultados 

evidencian que el miedo al Covid-19 provocó estrés percibido y favoreció el desarrollo 

del burnout y la intención de abandono escolar.  

 

Resumen del reporte técnico en inglés (máximo 250 palabras): 

The Covid-19 pandemic had a negative impact on the Mexican education sector. An 

implicit emotion in it is fear. The consequences of pandemic fear in students include 

stress, Burnout syndrome and intention to drop out. This research work investigated such 

relationships. A quantitative, empirical, non-experimental and cross-sectional design was 

used. The fieldwork was carried out in the months of May and June 2019, in the middle 

of the pandemic period. A non-probabilistic sample of 478 university students was used. 

The analysis technique was partial least squares structural equation modeling [PLS-

SEM]. The results show that fear of Covid-19 provoked perceived stress and favored the 

development of burnout and the intention to drop out of school.  
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Palabras clave: deserción escolar, estrés percibido, burnout, miedo, Covid19, 

estudiantes. 

 

Usuarios potenciales (del proyecto de investigación): profesores, administradores 

educativos. 

 

Reconocimientos: no aplica. 

 

1. Introducción 

Entre el 12 y el 29 de diciembre del 2019, en la provincia China de Wuhan, se 

presentaron casos desconocidos de neumonía; en los últimos días del año, el 

gobierno chino notificó a la Organización Mundial de la Salud [OMS] casos de 

etiología extraña y, para el 5 de enero del 2020, China anunció que los casos 

detectados en Wuhan no correspondían ni al Síndrome Respiratorio Agudo 

Severo ni al Síndrome Respiratorio del Medio Oriente. Las autoridades  

identificaron un nuevo tipo de virus, un beta – coronavirus, al que inicialmente 

denominaron Nuevo Coronavirus 2019 [2019-nCoV] (CNN Español, 2020). El 

virus se esparció rápidamente en el mundo, provocando afectaciones en distintas 

esferas. Esta pandemia generó afectaciones inmediatas en organizaciones de 

diferentes sectores: en el sector salud existió un crecimiento exponencial en la 

demanda de servicios, y en el sector educativo fue necesario realizar ajustes y 

para continuar operando, se adoptaron sistemas a distancia. 

Este evento representa un llamado a la acción para los investigadores. Por 

una parte, es importante comprender sus consecuencias (Asmundson & Taylor, 

2020), y por otro lado, se requiere diseñar estrategias para hacer frente a sus 

efectos. En México, trabajos publicados en revistas no académicas (Araujo 

Gómez, 2020) reportaron que los estudiantes se sentían estresados, angustiados e 

incluso deprimidos por la incertidumbre, la falta de contacto social cara a cara, el 

cierre de las instalaciones escolares y las medidas de distanciamiento social. En el 

caso de los estudiantes universitarios, la situación pandémica acrecentó las 
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demandas académicas. Por ello, el propósito de este trabajo de investigación fue 

indagar en los efectos del miedo asociado al COVID-19. En específico, se buscó 

determinar su impacto sobre el estrés percibido, las dimensiones del burnout 

académico y la intención de abandono escolar en estudiantes mexicanos 

 

2. Planteamiento 

2.1 Antecedentes 

La pandemia de Covid-19 impactó directa e indirectamente al mundo. De forma 

directa provocó contagios en millones de personas e indirectamente generó 

afectaciones en términos económicos, sociales y educativos. Con el objetivo de 

controlar la transmisión del virus, el sector educativo fue uno de los primeros en 

cerrar físicamente sus instalaciones (Viner et al., 2020). A finales de abril del 

2020, se reportaron cierres en establecimientos escolares en 180 países y se 

señaló que aproximadamente el 85% de los estudiantes dejaron de asistir 

presencialmente; tal situación afectará no solo el aprendizaje de los alumnos, 

sino también su salud mental (Banco Mundial, 2020). 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1. Miedo al Covid19 

Cuando se intenta comprender las secuelas de una pandemia, es necesario tener 

presente el miedo implícito en ella (Ornell et al., 2020). En particular, en este tipo 

de eventos existe miedo al contagio, el cual se entiende como una emoción 

profunda y aterradora que se agrava cuando existe la conciencia de que la 

enfermedad se transmite entre seres humanos (Huremović, 2019). En esta 

investigación se estudia el miedo como un estado emocional no placentero, como 

un medio de defensa que se deriva de la percepción de estímulos potencialmente 

amenazadores, y que en respuesta genera procesos biológicos de preparación 

(Pakpour y Griffiths, 2020; Ornell, et al., 2020). 
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2.2.2. Estrés percibido 

El estrés percibido evidencia el nivel de estrés asociado a ciertas situaciones de 

vida (Cohen, Kamarck y Mermelstein, 1983). En el caso de la pandemia de 

Covid19, tanto la situación epidémica como los aspectos implementados para su 

contención, representan un factor estresante novedoso; ello, dada la imposibilidad 

de prepararse o preadaptarse, dado que no se contaba con antídotos ni vacunas, y 

aún se desconocen todas las implicaciones sociales y de salud que existirán 

(Vinkers et al., 2020).  

En sí misma, la formación universitaria genera altos niveles de estrés en 

los estudiantes (Hamaideh, 2011), sin embargo los cambios durante la pandemia 

provocaron estrés crónico en muchos alumnos (Majumdar, Biswas, y Sahu, 2020). 

Al inicio de la pandemia, un estudio realizado en China estableció que 35% de las 

personas había experimentado estrés psicológico; los niveles más altos del 

fenómeno se identificaron en individuos con una edad de entre 18 y 30 años y en 

los mayores a 60 años (Qiu et al., 2020).  

 

2.2.3. Síndrome de burnout 

La definición más utilizada para el síndrome de burnout es la propuesta por 

Maslach y colaboradores (1986), quienes lo identifican como un síndrome de 

agotamiento emocional, cinismo o despersonalización, y realización personal 

reducida. Aunque inicialmente este síndrome se estudió en empleados cuyo 

empleo involucra el trato a personas, posteriormente el concepto se expandió a 

todo tipo de ocupaciones y profesiones.  

Trabajos como el Schaufeli et al. (2002) señalan que este fenómeno lo viven 

también los estudiantes. Se afirma que los alumnos universitarios, a pesar de no 

ser empleados formales, desarrollan actividades que se estructuran de forma tal 

que pueden considerarse como un “trabajo” (Lin y Huang, 2014). A semejanza de 

los trabajadores formales, los alumnos están sujetos a condiciones estresantes —

por ejemplo, elaboración de tareas, en fechas determinadas y que implican largas 

horas de atención— las cuales provocan ciertos efectos negativos (Law, 2007). 



6 

 

 

2.2.3.1. Agotamiento emocional 

El cúmulo de actividades y responsabilidades escolares provoca estrés, el cual 

eventualmente puede llevar al agotamiento y derivar en Síndrome de Burnout 

Académico [SBA] (Ferrel et al., 2017). La primera manifestación del síndrome de 

burnout es el agotamiento emocional (Maslach et al., 2001). A consecuencia de 

este tipo de cansancio, los recursos personales se extinguen y la persona pierde la 

capacidad para dar lo mejor de sí misma (Gaines y Jermier, 1983).  

En el entorno académico, el agotamiento emocional incluye sensaciones 

de fatiga, nerviosismo y frustración vinculadas a las demandas escolares 

(Schaufeli et al., 2002). En el contexto educativo de nivel superior, la variable se 

asocia a sentimientos de tensión y estrés que se manifiestan a través de fatiga 

crónica (Salmela-Aro & Read, 2017). Trabajos previos realizados en el contexto 

de la pandemia Covid19 han identificado que la población estudiantil vivió 

cambios en su vida diaria, los cuales provocaron fatiga y debilidad (Musabiq & 

Karimah, 2020).  

 

2.2.3.2. Cinismo 

El segundo componente del burnout es el cinismo. Esta variable se concibe como 

un estado en el que las personas pueden experimentar, con el paso del tiempo, 

cambios hacia un objetivo específico [por ejemplo, la organización empleadora en 

la que se estudia] (Brandes y Das, 2006). En el ambiente educativo, el cinismo se 

manifiesta como una actitud distante o indiferente hacia los estudios y/o utilidad 

potencial (Kachel et al., 2020). En una investigación realizada con alumnos de 

medicina confinados por la pandemia de Covid19, se identificó que el cinismo se 

incrementó (Zis et al., 2020). 

 

2.2.2.3. Autoeficacia 

Como respuesta a situaciones de vida estresantes o amenazantes, las personas 

pueden ver reducida su capacidad de afrontamiento (Lee et al., 2016); es decir, 

ver acotada su autoeficacia personal. Este constructo se refiere a las creencias 
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personales sobre la capacidad de lograr ciertos niveles de desempeño (Bandura, 

1994). La autoeficacia personal incide en la elección de actividades y entornos 

conductuales que las personas realizan, el esfuerzo que invierten y el tiempo que 

persisten frente a obstáculos y experiencias adversas (Bandura, & Adams, 1977). 

En un estudio realizado con estudiantes griegos, se identificó que entre mayor es 

una amenaza percibida, menor es la autoeficacia del alumno (Karademas y 

Kalantzi-Azizi, 2004). 

 

2.2.4. Intención de abandono escolar 

La retención o prevención de la intención de abandono escolar es un problema 

complejo para estudiantes, administradores y profesores (Jüttler, 2020). La 

deserción escolar se asocia a sentimientos de incompetencia, falta de 

involucramiento e indiferencia hacia la educación; en términos generales, 

representa los sentimientos de los estudiantes respecto a su educación (Frostad et 

al., 2015). Trabajos previos (Law, 2007) han encontrado que en el ámbito 

educativo, el síndrome de burnout académico puede llevar a la ausencia de clases, 

a la pérdida de interés por las actividades escolares, al bajo rendimiento 

académico y finalmente a la decisión de dejar la escuela.   

 

3. Objetivos (general y específicos) 

3.1. Objetivo general 

Establecer si el miedo al Covid19 afecta el estrés percibido, el agotamiento 

emocional, el cinismo y la intención de abandono escolar en estudiantes 

universitarios mexicanos. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Revisar en la literatura académica los antecedentes de las variables 

estudiadas y con base en los hallazgos diseñar el instrumento de 

recolección de información.  
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 Determinar si el miedo al Covid19 influye en el agotamiento emocional, 

en el cinismo y en la percepción de eficacia de estudiantes universitarios 

mexicanos.  

 Establecer si el miedo al Covid19 afecta al estrés percibido de estudiantes 

universitarios mexicanos.  

 Identificar si el miedo al Covid19 impacta en la intención de abandono 

escolar, a través de la mediación de las dimensiones de burnout escolar 

 

4. Metodología 

El trabajo de campo se realizó durante la segunda fase de la pandemia de Covid19 en 

México, específicamente durante los meses de mayo y junio del 2020. Se utilizó un 

diseño de investigación empírico, cuantitativo y no experimental, en una muestra no 

probabilística de estudiantes universitarios. Como técnica de análisis estadístico, se 

utilizó el modelado de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parcializados 

[PLS].  

Con el propósito de identificar los antecedentes asociados a las variables de 

estudio, se revisó la literatura académica. Con los hallazgos, se diseñó el instrumento 

de recolección de datos, adaptando al contexto escalas validadas previamente. Las 

variables se midieron con ítems tipo Likert con cinco puntos de asignación de 

respuesta, desde 1= “nunca” hasta 5= “muy frecuentemente”. El estrés percibido se 

midió con los 10 ítems de la versión simplificada de la escala desarrollada por Cohen 

et al. (1983). El agotamiento, el cinismo y la autoeficacia se adaptó de las escalas de 

Schaufeli et al. (2002) y Hederich-Martínez y Caballero-Domínguez (2016). El miedo 

al Covid19 se valoró con una adaptación de la escala de Snell y Finney (1998) 

utilizada en el contexto del sida. Finalmente, la intención de rotación se valoró con 

ítems adaptados al contexto de Frostad et al., (2015) [ver anexo A].  

 

5. Instituciones, organismos o empresas de los sectores social, público o 

productivo participantes (Si aplica) 

No aplica 
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6. Resultados 

6.1. Participantes.  

En total participaron 478 estudiantes. Se encuestaron alumnos universitarios de Baja 

California [69%], Chihuahua [19.7%], Quintana Roo [5.2%] y de otros estados de la 

república [6.1% de Puebla, Chiapas, Nuevo León, Jalisco y Estado de México, 6.1%]. 

El 54.4% de ellos de sexo masculino y 45.6% de sexo femenino. El 72.6% con una 

edad de entre 19 y 22 años de edad; el 27.2% cursaba el cuarto semestre de 

licenciatura, el 14% tercero, 12.6% sexto y 11.1% quinto. Un 61.3% manifestó no 

trabajar y el 38.7% realizaba actividades laborales. El 90% vivía con padres o 

familiares, 92.7% eran solteros(as). El 96.2% estudiaba en una universidad pública. 

 

6.2. Análisis de datos.  

Por su utilidad para explorar y predecir, probar y validar modelos exploratorios 

(Henseler et al., 2009), se utilizó la técnica de ecuaciones estructurales con mínimos 

cuadrados parciales (PLS-SEM). Se corrieron dos modelos estructurales. En el 

análisis estadístico inferencial de los datos se siguieron dos etapas: en la primera, se 

revisaron los atributos psicométricos del modelo de medición (validez de 

convergencia y discriminante); en la segunda, se valoró modelo estructural. En ambos 

casos los modelos de medición tuvieron fiabilidad, validez convergente y 

discriminante. El software estadístico fue Smart PLS 3.2. 

En el primer modelo se indagó si el miedo al Covid-19, el agotamiento emocional 

y el cinismo son antecedentes de la intención de abandono escolar (Jacobo-Galicia, 

Máynez-Guaderrama, & Cavazos-Arroyo, 2021). Los resultados evidencian que el 

miedo al Covid-19 incide directa e indirectamente en la intención de abandono, por 

medio del agotamiento emocional y del cinismo. En la figura 1, a continuación se 

presenta el modelo contrastado. 
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Figura 1. Primer modelo contrastado 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el segundo modelo se valoró el impacto del miedo al Covid-19 en el 

estrés percibido y su efecto sobre agotamiento emocional, cinismo y autoeficacia 

(Cavazos-Arroyo, Máynez-Guaderrama, & Jacobo-Galicia, 2021). Los resultados 

indican que el miedo a contraer Covid-19 desata estrés, el cual induce 

agotamiento emocional y cinismo y reduce la autoeficacia de los alumnos. En la 

figura 2, a continuación se presenta el modelo contrastado. 

 

Figura 2. Segundo modelo contrastado 

 

Fuente: elaboración propia 
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7. Productos generados 

 

Artículos 

 Jacobo-Galicia, G., Máynez-Guaderrama, A. I., & Cavazos-Arroyo, J. (2021). 

Miedo al Covid, agotamiento y cinismo: su efecto en la intención de abandono 

universitario. European Journal of Education and Psychology, 14(1), 1-18. doi: 

https://doi.org/10.32457/ejep.v14i1.1432 

 Cavazos-Arroyo, J., Máynez-Guaderrama, A. I., & Jacobo-Galicia, G. (2021). 

Miedo al Covid-19 y estrés: su efecto en agotamiento, cinismo y autoeficacia en 

estudiantes universitarios mexicanos. Revista de la Educación Superior, 50(199), 

97-116. doi: https://doi.org/10.36857/resu.2021.199.1802  

 

8. Conclusiones 

Ante la amenaza de Covid19, las universidades cerraron físicamente sus 

instalaciones, poco a poco se adaptaron a la enseñanza virtual y transformaron sus 

planes de exámenes y evaluaciones; no obstante, sus estudiantes han 

experimentado miedos, preocupaciones y ansiedad (Reznik et al., 2020). Este 

trabajo de investigación indagó sobre las consecuencias de la pandemia de 

Covid19 en estudiantes universitarios mexicanos. Específicamente, se investigó 

sobre sus efectos en términos de estrés, burnout e intención de abandono.  

Se consideró que el miedo a contraer Covid-19 provoca estrés percibido 

en los alumnos universitarios. Nuestros hallazgos confirman tal propuesta y 

reiteran lo establecido por trabajos previos que indican que el miedo induce  

estrés (Bennett, 1998; Meisenhelder y LaCharite, 1989; Peladeau, 2006). El 

miedo al Covid-19 se reflejó en mayor medida en el temor a contagiarse del virus, 

a la propagación de la enfermedad, a portar el virus y en la percepción de ser una 

experiencia muy estresante. Por su parte, el estrés percibido se exhibió 

principalmente en la inseguridad para manejar problemas personales y en la 

incapacidad para hacer frente a compromisos u obligaciones.  

Asimismo, se encontró que el miedo al Covid19 y el estrés percibido 

generan agotamiento emocional. Estos hallazgos reiteran lo identificado en 

https://doi.org/10.32457/ejep.v14i1.1432
https://doi.org/10.36857/resu.2021.199.1802


12 

 

trabajos previos respecto de que el agotamiento reduce el entusiasmo por los 

estudios e incrementa el estrés (Gritsenko et al., 2020; Schaufeli & Bakker, 2004). 

Asimismo, se coincide con estudios realizados en el contexto de la actual 

pandemia, los cuales identificaron que las personas jóvenes experimentaron estrés 

psicológico, fatiga y debilidad (Musabiq & Karimah, 2020; Qiu et al., 2020). En 

el contexto estudiado, el agotamiento emocional  se manifestó principalmente en 

forma de cansancio emocional y físico por los estudios.  

Además se indagó sobre el efecto del estrés percibido y el agotamiento 

sobre el cinismo. Los resultados demuestran que existen relaciones significativas. 

Es decir, tanto el estrés percibido como el agotamiento provocan cinismo. En esa 

vertiente, Salmela-Aro et al. (2016), Viljoen y Claassen (2017) y Zis et al. (2020) 

indican que el estrés tiene un efecto positivo y significativo en el cinismo, el cual 

se manifiesta en el entorno educativo como una actitud distante o indiferente 

hacia los estudios y su utilidad potencial (Kachel et al., 2020). Nuestros hallazgos 

confirman lo anterior. Asimismo, se coincide con los trabajos de Kim et al. (2015) 

y de Schaufeli et al. (2002) en los que se afirma que los alumnos con agotamiento 

emocional tienen mayor proclividad a desarrollar cinismo y a experimentar baja 

sensación de logro académico. En el contexto estudiado el cinismo se exhibió en 

mayor grado en las dudas sobre la importancia, el valor y el impacto de los 

estudios y en el decremento del entusiasmo por estudiar.  

Más aun, también se confirmó que el estrés percibido afecta la 

autoeficacia personal. Esta variable se manifestó mayormente en la confianza del 

alumno para hacer las cosas y en su creencia de ser buen estudiante. Los hallazgos 

hallazgos coinciden con antecedentes disponibles en la literatura (Bae et al., 2020; 

Karademas y Kalantzi-Azizi, 2004; Lee et al., 2016; Salmela-Aro et al., 2016; 

Viljoen & Claassen, 2017; Zis et al., 2020). 

Se consideró que el miedo al Covid-19, el agotamiento y el cinismo llevan 

a la intención de abandono escolar. Los resultados indican las tres variables son 

predictoras de la intención de abandono escolar. Por ello, se confirma lo 

propuesto en trabajos previos, respecto de que el miedo lleva a la intención de 

abandono (Jørgensen et al., 2020; Jungmann & Witthöft, 2020), ya que durante 
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las pandemias se presentan comportamientos de autoprotección, ansiedad y 

preocupaciones que pueden llevar al abandono temporal o definitivo de los 

estudios. Por otro lado, se reitera que el agotamiento puede hacer que los alumnos 

pierdan interés y disminuyan su rendimiento académico, condiciones que puede 

finalmente llevarlos a tener la intención de dejar la escuela (Law, 2007).  

Finalmente, se corroboró que el cinismo es una variable predictora del 

abandono de los estudios (Bask & Salmela-Aro, 2013; Wei et al., 2015). Lo 

anterior dado que como resultado de la disminución del sentimiento de bienestar, 

se genera indiferencia y pérdida de interés y significado de las actividades 

escolares (Lee et al., 2020). En este estudio la intención de abandono escolar se 

exhibió en mayor grado en el pensamiento sobre abandonar la escuela, 

sentimiento de pérdida de tiempo por permanecer en ella, consideración de dejarla 

y buscar un trabajo, y falta de comprensión sobre las actividades escolares.  

A semejanza de otros estudios, este esfuerzo de investigación no está carente 

de limitaciones. Lo anterior, al haber utilizado una muestra no probabilística por 

conveniencia, con un trabajo de campo donde se utilizaron medios electrónicos y 

llevado a cabo durante la etapa de confinamiento. Tales condiciones limitan la 

posibilidad de generalizar resultados. Asimismo, se exhorta a los investigadores a 

indagar sobre las relaciones propuestas durante otras etapas de la pandemia e 

incluso de forma posterior a la misma. Además, se considera adecuado replicar 

este trabajo en contextos universitarios distintos del mexicano. 

 

9. Mecanismos de transferencia. (Si aplica) 

No aplica 

 

10.  Contribución e impacto del proyecto 

Se avanzó en el conocimiento de los efectos de la actual pandemia de Covid19, 

específicamente en el miedo implícito en ella, en términos de estrés percibido, 

síndrome de burnout e intención de abandono escolar en estudiantes universitarios 

mexicanos. Con base en el conocimiento se generó información útil para el diseño 

de estrategias de afrontamiento para los efectos psicológicos de este evento. 
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11. Impacto económico, social y/o ambiental en la región 

Como resultado de este trabajo de investigación se identificó que el miedo al 

Covid19 incidió negativamente en los estudiantes, dado que incrementó el estrés 

percibido, el agotamiento emocional, el cinismo y la intención de abandono 

escolar y disminuyo su autoeficacia personal. Dicha identificación evidencia la 

necesidad de considerar no solo los daños a la salud física sino también las 

afectaciones en la salud mental de los alumnos, situación que eventualmente 

puede llevarlos al abandono de sus estudios. El diseño de estrategias de 

afrontamiento ayuda no solo a prevenir sino incluso a evitar la deserción, lo cual 

deriva en beneficios en el desarrollo económico de la región. 
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13.  Anexos 

 

13.1 Taxonomía de los Roles de Colaborador (con las actividades logradas) 

Roles 
Definición de los 

roles 

Nombre de 

él(la) 

investigador

(a) 

Figura 

Grado de 

contribució

n 

Actividades 

logradas 

durante el 

proyecto 

Tiempo promedio 

semanal (en 

horas) dedicado al 

proyecto 

Responsa

bilidad 

de la 

dirección 

del 

proyecto 

Coordinación de la 

planificación y 

ejecución de la 

actividad de 

investigación. 

Organización de 

Dra. Aurora 

Irma Maynez 

Guaderrama 
Directora 

del 

proyecto 

Principal 

Seguimiento 

a la 

planificación 

y ejecución 

del proyecto 

de 

10 horas 

https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X
https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.05.003
https://doi.org/10.2466/14.11.PR0.117c14z6
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-63097/v1
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los roles de los  

colaboradores. 

investigación. 

Asignación 

de roles de 

colaboración.    

Responsa

bilidad 

de 

supervisi

ón 

Elaborar la 

planificación de las 

actividades de la 

investigación 

(cronogramas y 

controles de 

seguimiento), 

describe los roles 

identificados por el 

director del 

proyecto y facilita 

el apoyo constante 

a todos los roles 

para conseguir un 

trabajo integral, 

coherente y que 

llegue a buen 

término. 

 

 

Dra. María 

Marisela 

Vargas 

Salgado  

Supervis

or del 

proyecto 

 

Apoyo 

 

Planificación 

de las 

actividades 

de 

investigación. 

Descripción, 

comunicació

n  y 

seguimiento a 

los roles de 

los 

colaboradore

s del 

proyecto  

10 horas 

Realizaci

ón y 

redacción 

de la 

propuesta 

Preparación, 

creación y 

redacción de la 

propuesta de 

investigación, 

específicamente la 

redacción, revisión 

de coherencia del 

Dr. Erwin 

Adán 

Martínez 

Gómez  

Redactor 

de la 

propuest

a 

Apoyo 

Revisión de 

la redacción, 

gramática, 

coherencia y 

pertinencia 

del proyecto 

de 

investigación, 

2 horas 
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texto, presentación 

de los datos y la 

normatividad 

aplicable para 

garantizar el 

cumplimiento de 

los requisitos. 

de acuerdo a 

los requisitos 

institucionale

s  

Desarroll

o o 

diseño de 

la 

metodolo

gía 

Contribuir con el 

diseño de la 

metodología, 

modelos a 

implementar y el 

sustento teórico, 

empírico y 

científico para la 

aplicabilidad de los 

instrumentos en la 

ejecución del 

proyecto. 

 

Dra. Aurora 

Irma Maynez 

Guaderrama 

 

Dra. María 

Teresa 

Escobedo 

Portilla 

 

Mtra. Karla 

Gabriela 

Gómez Bull 

 

Diseñado

ras de la 

metodolo

gía 

Principal 

Apoyo 

Diseño de la 

metodología 

de acuerdo 

con el 

problema de 

investigación 

propuesto. 

Diseño de 

instrumento 

de medición 

y del trabajo 

de campo. 

6 horas 

Recopila

ción/ 

recolecci

ón de 

datos e 

informaci

ón 

Ejecuta las 

estrategias 

propuestas en 

acciones 

encaminadas a 

obtener la 

información, 

haciendo la 

recopilación de 

datos y la inclusión 

de la evidencia en 

el proceso 

Dra. Aurora 

Irma Maynez 

Guaderrama 

Dra. María 

Teresa 

Escobedo 

Portillo 

Mtra. Karla 

Gabriela 

Gómez Bull 

Dra. Ángeles 

López N. 

Recopila

dores de 

datos 

Principal 

Apoyo 

Recopilación 

y 

construcción 

de la base de 

datos para su 

procesamient

o 

3 horas 
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Dra. María 

Marisela 

Vargas 

Salgado 

Dr. Erwin 

Adán 

Martínez 

Gómez 

Elaboraci

ón del 

análisis 

formal de 

la 

investiga

ción 

Aplicar métodos 

estadísticos, 

matemáticos, 

computacionales, 

teóricos u otras 

técnicas formales 

para analizar o 

sintetizar los datos 

del estudio. 

Verifica los 

resultados 

preliminares de 

cada etapa del 

análisis, los 

experimentos 

implementados y 

otros productos 

comprometidos en 

el proyecto. 

Dra. Aurora 

Irma Maynez 

Guaderrama 

Dra. María 

Teresa 

Escobedo 

Portillo 

Mtra. Karla 

Gabriela 

Gómez Bull 

Dra. Ángeles 

López N. 

Dra. María 

Marisela 

Vargas 

Salgado 

Dr. Erwin 

Adán 

Martínez 

Gómez 

Analista 

de datos 

Principal 

Apoyo 

Análisis de 

datos y 

obtención de 

resultados de 

acuerdo con 

la técnica 

estadística 

propuesta 

3 horas 

Preparaci

ón, 

creación 

Preparar la 

redacción del 

reporté técnico de 

Dra. Aurora 

Irma Maynez 

Guaderrama 

Editores 

de 

reportes 

Principal 

Apoyo 

Redacción de 

los artículos 

académicos y 

2 horas 
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y/o 

presentac

ión de los 

productos 

o 

entregabl

es 

avance parcial y el 

reporte técnico 

final. Se hace la 

revisión crítica, la 

recopilación de las 

observaciones y 

comentarios del 

grupo de 

investigación. Y 

finalmente se 

procede a la 

edición del 

documento a 

entregar. 

Dra. María 

Teresa 

Escobedo 

Portillo 

Mtra. Karla 

Gabriela 

Gómez Bull 

Dra. Ángeles 

López N. 

Dra. María 

Marisela 

Vargas 

Salgado 

Dr. Erwin 

Adán 

Martínez 

Gómez 

técnicos del reporte 

técnico final 

del proyecto 

de 

investigación  

 

13.1.1 Estudiantes participantes en el proyecto 

 

Nombre de 

estudiante(s) 
Matrícula 

Tiempo promedio 

semanal (en horas) 

dedicado al proyecto 

Actividades logradas en la 

ejecución del proyecto 

No aplica    

 

 

Anexo A 

Estrés percibido 

En el último mes:  

Es1. Me he enojado por 

Miedo al Covid19 

Cv1. Me siento ansioso por 

la epidemia de COVID19 

Intención de abandonar 

los estudios 

Ia1. Con frecuencia pienso 
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eventos inesperados  

Es2. He sentido que las 

cosas importantes en mi 

vida se me salen de control. 

Es3. Me he sentido nervioso 

y estresado. 

Es4. Me siento inseguro 

sobre mi capacidad para 

manejar mis problemas 

personales 

Es5. Siento que hay cosas 

que salen de mi control. 

Es6. Siento que no puedo 

hacerle frente a mis 

compromisos u 

obligaciones. 

Es7. Siento que soy incapaz 

de lidiar con los problemas 

cotidianos. 

Es8. Siento que no estoy al 

tanto de las cosas. 

Es9. Me he enfadado por 

cosas que están fuera de mi 

control 

Es10. Siento que las 

dificultades son tan grandes 

que no puedo superarlas 

Cv2. Tengo miedo de 

contagiarme de COVID19 

Cv3. Me asusta contagiarme 

de COVID19 por el 

contacto con un familiar, 

amigo, vecino o alguien en 

la calle 

Cv4. Me siento ansioso 

cuando hablo con 

familiares, amigos o  

vecinos sobre el COVID19 

Cv5. El COVID19 es una 

experiencia muy estresante 

para mi 

Cv6. El COVID19 ha 

comenzado a afectar mis 

relaciones personales 

Cv7. La propagación del 

COVID19 me estresa 

Cv8. Me preocupa que yo 

pueda tener el virus 

COVID19 

Cv9. Tengo miedo de 

contagiar el COVID19 a un 

amigo, familiar o vecino 

en dejar la escuela y en 

lugar de estudiar, buscar un 

trabajo. 

Ia2. No entiendo qué es lo 

que estoy haciendo en la 

escuela. 

Ia3. Con frecuencia pienso 

en dejar esta escuela porque 

las materias son muy 

teóricas. 

Ia4. Realmente siento que 

estoy perdiendo el tiempo 

en la escuela. 

Ia5. Con frecuencia pienso 

en abandonar la escuela. 

Ia6. Nunca voy a tener éxito 

en la escuela, incluso si 

pongo todo mi empeño. 

Ia7. Con frecuencia pienso 

en dejar la escuela debido a 

los continuos conflictos que 

tengo con mis maestros. 

Ia8. Con frecuencia pienso 

en abandonar la escuela 

debido a problemas con mi 

familia. 

Agotamiento emocional 

Ag1.Me siento 

emocionalmente agotado 

por mis estudios 

Autoeficacia 

Ef1. Soy capaz de resolver 

los problemas que surgen 

durante mis estudios 

Cinismo 

Ci1. Desde que me 

inscribí en la universidad 

he ido perdiendo interés 
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Ag2. Cuando termino mi 

día me siento físicamente 

agotado 

Ag3.Estoy cansado en la 

mañana cuando me levanto 

y tengo que afrontar otro 

día en la universidad 

Ag4. Estudiar o ir a clases 

todo el día me hace sentir 

tenso 

Ag5. Estoy exhausto de 

tanto estudiar 

Ef2. Creo que soy un 

estudiante que aporta 

buenas ideas y sugerencias 

en clase 

Ef3. Creo que soy un 

buen estudiante 

Ef4. Cuando logro mis 

metas escolares, me siento 

motivado 

Ef5. He aprendido muchas 

cosas interesantes durante 

mis estudios 

Ef6. Durante las clases, 

me siento confiado de que 

puedo hacer las cosas 

por mis estudios 

Ci2. Cada vez tengo menos 

entusiasmo por estudiar 

Ci3. Pienso que mis 

estudios no son realmente 

útiles 

Ci4. Dudo de la importancia 

y valor de mis estudios 

Ci5. Dudo del impacto que 

pueda tener lo que estudio 

 

Anexo B. Evidencia de artículos publicados. 
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