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1. INTRODUCCIÓN 

El Trabajo Emocional (TE), definido como la habilidad requerida para 

manejar y expresar las emociones organizacionalmente deseables y ma-

nejar las relaciones interpersonales en el ámbito profesional (Bailey, 

1996; Hochschild, 1983). Los empleados intentan personalizar sus 

emociones para adaptarlas a los requisitos de sus organizaciones, aun-

que estas no coincidan con las emociones que verdaderamente están 

sintiendo (Hochschild, 1983).  

Como consecuencia, esto tiene efectos perjudiciales para los trabajado-

res como el agotamiento y otros problemas psicológicos, que en última 

instancia afectan a la calidad del servicio (Hochschild, 1983; Hu et al., 

2017; Li et al., 2017). Entre las consecuencias, los estudios encuentran 

una asociación estadísticamente significativa entre el TE y el Burnout 

o desgaste profesional (Moreno-Jiménez et al., 2010; Mukiur, 2012). El 

burnout se define como un síndrome psicológico que puede surgir como 

respuesta a estresores interpersonales crónicos en el trabajo que com-

prende agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 

personal (Maslach, 1982). Esto parece partir de que el hecho de expre-

sar o demostrar las emociones no sentidas y la supresión o inhibición 
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de las emociones sentidas porque no son deseadas por la organización, 

o disonancia emocional, conduce al desgaste emocional o síndrome de 

burnout. (Mukiur, 2012).  

A pesar de que el TE y el burnout que deriva del mismo se ha estudiado 

tradicionalmente al contexto laboral, ambos también se han explorado 

en el entorno universitario. Esto se debe a que en ciertos grados univer-

sitarios, como aquellos estudios dentro de las disciplinas de las ciencias 

de la salud, los estudiantes deben enfrentarse a prácticas curriculares 

que imitan el entorno laboral, con la presión añadida de ser evaluados, 

lo que aumenta la complejidad de su experiencia académica. En este 

sentido, la bibliografía señala que estos estudiantes comienzan a pre-

sentar conductas de TE durante sus prácticas curriculares (Freire-Carri-

llo, 2019; Rydén-Gramner, 2023; Slootman et al., 2023). Adicional-

mente, los estudiantes son evaluados no solo mediante exámenes, sino 

también en el ámbito profesional por superiores, lo cual puede ser un 

estresor y afectar en su desempeño (Morcos y Awan, 2022). De hecho, 

Pines et al. (1981) examinaron y compararon el burnout en enfermeros, 

consejeros, educadores y estudiantes universitarios. Descubrieron que 

los estudiantes se ubicaban en niveles medios a altos en la escala de 

burnout, lo que indica que los estudiantes experimentan cierto grado de 

burnout durante su proceso de aprendizaje. La literatura señala que los 

estudiantes de ciencias de la salud se encuentran en mayor riesgo de 

sufrir burnout académico (Almalki et al., 2017; Bughi et al., 2017; Boni 

et al., 2018; da Silva et al., 2014), definido como el agotamiento de la 

energía de los estudiantes debido a la presión y la carga académicas a 

largo plazo, la pérdida gradual de entusiasmo por las tareas y activida-

des escolares, la indiferencia y el distanciamiento de los compañeros y 

la falta de entusiasmo hacia las tareas (Pines, 1980; Meier, 1985). 

Adicionalmente, los estudiantes son evaluados no solo mediante exá-

menes, sino también en el ámbito profesional por superiores, lo cual 

puede ser un estresor y afectar en su desempeño (Morcos y Awan, 

2022). La literatura señala que los estudiantes de ciencias de la salud se 

encuentran en mayor riesgo de sufrir burnout académico (Almalki et 

al., 2017; Bughi et al., 2017; Boni et al., 2018; da Silva et al., 2014). 
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Pines (1980) y Meier (1985) definieron el burnout académico como el 

agotamiento de la energía de los estudiantes debido a la presión y la 

carga académicas a largo plazo, la pérdida gradual de entusiasmo por 

las tareas y actividades escolares, la indiferencia y el distanciamiento 

de los compañeros y la falta de entusiasmo hacia las tareas. Resulta de 

importancia tratar este posible Burnout Académico, puesto que las raí-

ces del Burnout en las profesiones sanitarias se establecen durante la 

formación académica y persisten en niveles elevados cuando los profe-

sionales se enfrentan a desafíos inherentes a su ejercicio profesional 

(Ames et al., 2017).  

Es por ello que puede resultar crucial investigar la relación entre el 

burnout académico y el trabajo emocional. Esta exposición directa a 

situaciones clínicas añade una capa adicional de complejidad al trabajo 

emocional de los estudiantes, ya que deben equilibrar sus propias emo-

ciones con las expectativas y necesidades del entorno clínico. Esta pre-

sión emocional adicional podría aumentar aún más el riesgo de burnout 

académico, a la vez que el burnout académico puede afectar a la capa-

cidad de los estudiantes para regular sus emociones de acuerdo a lo es-

perado en su trabajo. Por lo tanto, explorar esta conexión se vuelve aún 

más relevante y urgente, ya que tiene implicaciones directas en la for-

mación y el bienestar de los futuros profesionales de la salud.  

No obstante, a pesar de que la relación entre el burnout y el trabajo 

emocional ha sido ampliamente estudiada en el ámbito laboral, no se 

han encontrado estudios respecto a su estudio en el ámbito académico. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es investigar la relación entre el 

Síndrome de Burnout Académico y el Trabajo Emocional de los estu-

diantes, además de examinar su asociación con variables sociodemo-

gráficas y académicas. A partir de la revisión de la literatura teórica y 

empírica, se anticipa encontrar una correlación significativa entre el 

Burnout Académico y el Trabajo Emocional. Además, se espera que la 

autoeficacia se identifique como un predictor eficaz del Trabajo Emo-

cional. Asimismo, se explorará si el sexo y el curso de los estudiantes 

afectan a la capacidad de trabajo emocional. 
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2. METODOLOGÍA 

Esta investigación cuenta con el informe favorable por parte de la Ofi-

cina de Investigación Responsable de la UMH (ID:DCC.PLR.240222). 

2.1. PARTICIPANTES 

TABLA 1. Variables sociodemográficas de la muestra de estudiantes de podología 

Variables n % 

Sexo   

Mujer 81 67.5 

Hombre 39 32.5 

Edad   

<25 87 77 

25-30 15 13.3 

>30 11 9.7 

Nacionalidad   

España 113 94.2 

Marruecos 2 1.7 

Colombia 1 .80 

Reino Unido 1 .80 

Argelia 1 .80 

Holanda 1 .80 

Cuba 1 .80 

Estado Civil   

Soltero/a 92 76.7 

En pareja 19 15.8 

Casado/a 5 4.2 

Divorciado/a 3 2.5 

Viudo/a 1 .80 

Curso   

2º 56 46.7 

3º 34 28.3 

4º 30 25 

Nota media   

Suspenso 1 .80 

Aprobado 3 2.5 

Bien 51 42.5 

Notable 64 53.4 

Sobresaliente 91 .80 
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La muestra total constó de 120 estudiantes de podología, de los cuales 

81 fueron mujeres (61,5%). La mayoría eran de nacionalidad española 

(n=113; 94.2%). La muestra comprendía las siguientes submuestras: 

estudiantes universitarios de segundo curso de Podología (n = 57; edad 

media = 22,1; DT = 4), de tercer curso de Podología (n = 33; edad media 

= 24,9; DT = 8,86), y de cuarto curso de Podología (n = 30; edad media 

= 24,8; DT = 4,15). 

2.2. INSTRUMENTOS 

2.2.1 Variables Sociodemográficas 

Se utilizó un protocolo de 38 ítems que incluía las variables sociode-

mográficas antes mencionadas (como edad, sexo, estado civil) y varia-

bles relacionadas con el trabajo (antigüedad en la profesión, hospital, 

antigüedad en el puesto de trabajo actual y tipo de unidad). Se utilizaron 

otras escalas para medir el burnout, la satisfacción académica y el tra-

bajo emocional. 

2.2.2. Síntomas de Burnout 

El Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS), desarrollado 

por Schaufeli et al. (2002) es un cuestionario diseñado para evaluar el 

síndrome de burnout académico, aplicable de forma colectiva pero 

completado de manera individual. El MBI-SS analiza tres dimensiones 

del burnout académico: el agotamiento, que se refiere a la sensación de 

no poder dar más de sí mismo, tanto física como mentalmente; el ci-

nismo, que implica una actitud negativa de desvalorización y pérdida 

de interés por el estudio; y la autoeficacia académica, que se refiere a 

la existencia de dudas acerca de la propia capacidad para realizar el 

trabajo académico (Bresó, 2008). La puntuación de cada una de las tres 

subescalas se basa en una escala de frecuencia de 7 puntos, que va desde 

0 (nunca) a 6 (siempre). En total, cinco ítems evalúan el agotamiento, 

cuatro ítems evalúan el cinismo y seis ítems evalúan la autoeficacia 

académica, sumando un total de 15 ítems. En este trabajo se obtuvo un 

alfa de Cronbach de.896. 
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2.2.3. Satisfacción Académica 

Para medir la satisfacción académica, se emplearon dos ítems Likert 

con una escala de valoración del 1 (nada preparado) al 5 (muy prepa-

rado). Estos ítems se utilizaron para evaluar la percepción de prepara-

ción de los participantes para enfrentar la vida laboral en dos dimensio-

nes distintas. El primer ítem solicitaba a los encuestados que indicaran 

su grado de preparación en términos de competencias y conocimientos 

teórico-prácticos. Por otro lado, el segundo ítem se centraba en evaluar 

la percepción de preparación en cuanto a actitudes transversales, como 

el trato con el paciente, entre otras habilidades relevantes para el desem-

peño laboral. 

2.2.4. Trabajo Emocional 

Los datos fueron recogidos mediante el uso de la versión español del 

Cuestionario de Trabajo Emocional (TREMO; Moreno-Jimenez, Gal-

vez y Garrosa, 2004). El Cuestionario TREMO consta de 27 ítems que 

utilizan el formato de respuestas tipo Likert de cuatro puntos, que van 

desde 1 (raramente) hasta 4 (continuamente). Este Cuestionario evalúa 

la frecuencia con que se dan determinadas situaciones emocionales en 

el trabajo y consta de las siguientes dimensiones: (a) normas organiza-

cionales sobre las emociones (NO), dimensión que se refiere a la exis-

tencia de criterios, orientaciones y supervisión que la organización es-

tablece sobre aspectos relacionados con el manejo de determinadas 

emociones de forma explícita e implícita y consta de 6 ítems; (b) reque-

rimientos emocionales del puesto de trabajo (RE), dimensión con 5 

ítems que evalúa las exigencias emocionales de la actividad laboral 

(frecuencia, variedad, intensidad y sensibilidad emocional requerida); 

(c) expresión de emociones positivas (EE), dimensión que dispone de 

6 ítems y evalúa la necesidad de expresar emociones positivas como 

amabilidad, simpatía, etc., con el propósito de cumplir con las normas 

y requerimientos laborales; (d) control de emociones negativas (CE), 

dimensión que hace referencia al control u ocultación de emociones ne-

gativas como rabia, irritación, malestar, frustración, etc., con la finali-

dad de cumplir con las normas o requerimientos de la organización y 

objetivos del puesto de trabajo y cuenta con 4 ítems; (e) disonancia 
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emocional (DE), dimensión que evalúa el alcance de la exhibición de 

emociones no sentidas y la supresión de las emociones sentidas porque 

no son deseadas por la organización, y que se evalúa con 6 ítems. En 

este estudio se utilizaron 3 de esas dimensiones (requerimientos emo-

cionales, expresión de emociones positivas y control de emociones ne-

gativas). Los valores de fiabilidad (alpha de Cronbach) de este Cuestio-

nario se sitúan entre.65 y.94 (Moreno-Jimenez et al., 2010). En este 

estudio obtuvo una consistencia interna de.88. 

2.3. PROCEDIMIENTO 

Los participantes en la encuesta en línea se incluyeron mediante un 

muestreo de conveniencia. Este estudio fue aprobado por el Comité de 

Ética de la Investigación de la Universidad de uno de los autores. No se 

ofreció ningún incentivo por participar. Sin embargo, se dijo a los par-

ticipantes que, si deseaban conocer los resultados del estudio, podían 

ponerse en contacto con uno de los autores y recibir un informe de las 

principales conclusiones. 

En primer lugar, se analizaron los datos descriptivos de las caracterís-

ticas generales de los participantes. A continuación, sobre la base de la 

prueba de normalidad, se utilizó la prueba t independiente o el análisis 

de la varianza (ANOVA) para comparar los niveles de trabajo emocio-

nal. Dado que la muestra no cumplió con los supuestos de homogenei-

dad de varianza y normalidad en la distribución, se utilizó los estadísti-

cos Wilcoxon-Mann-Whitney o la prueba de Kruskal-Wallis para com-

parar los niveles de trabajo emocional con diferentes características de-

mográficas y de relación en el lugar de trabajo, utilizando uno u otro 

estadístico de acuerdo a los niveles que presentara. La relación entre 

estas medidas psicológicas se examinó mediante la correlación de 

Spearman. Por último, se utilizó el análisis de regresión jerárquica para 

construir modelos que evaluaran la fuerza individual de las diferentes 

variables que afectan al trabajo emocional y en qué medida los modelos 

explicaban el trabajo emocional. Los datos se analizaron con IBM SPSS 

Statistics, versión 25 (IBM Corp., Armonk, NY, EE.UU.). 
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3. RESULTADOS 

3.1. TRABAJO EMOCIONAL SEGÚN SEXO 

Al analizar los resultados del Trabajo Emocional según el sexo de los 

estudiantes, no se encontraron diferencias significativas según en nin-

guna de las tres dimensiones (EE: t=.376 p=.353 d=.421; RE: t= -.410 

p=.342 d=.48; CE: t= -.290 p=.386 d=.59). A nivel global, se obtuvie-

ron puntuaciones elevadas en todas las dimensiones, obteniendo la ma-

yor media en EE en ambas medias (meanwomen=3.58 (.42); mean-

men=3.62 (.42)). Las mujeres obtienen de media puntuaciones ligera-

mente superiores que los hombres en RE y CE. 

TABLA 2. Medias y t de student según sexo en las dimensiones del Trabajo Emocional 

Variables Media (DT) t p 
IC 95% 

d 
Inf. Sup. 

EE       

Mujer 3.58 (.42) .379 .535 .-132 .194 .421 

Hombre 3.62 (.42)      

RE       

Mujer 3.43 (.48) -.410 .342 -.22 .147 .48 

Hombre 3.39 (.47)      

CE       

Mujer 3.57 (.59) -.290 .386 -.268 .199 .59 

Hombre 3.33 (.61)      

 

3.2. TRABAJO EMOCIONAL SEGÚN EL CURSO 

Respecto a las puntuaciones de Trabajo Emocional según el curso de 

los estudiantes, no se encontraron diferencias significativas en ninguna 

de las tres dimensiones (Tabla 3). Los alumnos de segundo obtienen 

puntuaciones medias ligeramente superiores al resto de cursos en todas 

las dimensiones medidas de Trabajo Emocional. 
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TABLA 3. Medias según sexo en las dimensiones del TE 

Variables Media (DT) F p η2 

EE     

2º 3.65 (.37) 1.517 .224 .019 

3º 3.51 (.50)    

4º 3.59 (.39)    

RE     

2º 3.49 (.48) 1.115 .331 .025 

3º 3.39 (.49)    

4º 3.31 (.45)    

CE     

2º 3.40 (.55) .251 .778 .004 

3º 3.32 (.63)    

4º 3.36 (.59)    

 

3.3. TRABAJO EMOCIONAL Y CORRELACIONES EXTERNAS 

Como se muestra en la Tabla 4, las correlaciones entre factores identi-

ficados como dimensiones de TE presentan correlaciones significativas 

entre sí. En la misma línea, esta Tabla presenta la relación entre el 

burnout académico y las dimensiones del TE. Se correlacionaron las 

dimensiones de TE obtenidas mediante el Cuestionario TREMO y el 

Desgaste Profesional a través del MBI de estudios.  

En primer lugar, se obtuvieron correlaciones de Spearman que confir-

man la correlación entre las dimensiones del Trabajo Emocional. En 

este sentido, se encontró que la Expresión de emociones positivas está 

significativamente correlacionada de forma positiva tanto con los Re-

querimientos emocionales del puesto (r =.596, p = 0.001) como con el 

Control de emociones negativas (r =.682, p = 0.001).  

Respecto a la relación entre la Expresión de emociones positivas y las 

posibles consecuencias en los estudiantes de Podología, se obtuvieron 

correlaciones que confirmaron la relación entre las esta dimensión con 

la Eficacia (ρ =.302, p <.001) y con el Agotamiento Emocional (ρ 

=.199, p <.05). Por otro lado, esta dimensión de Trabajo Emocional 
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correlaciona positivamente con la percepción de Actitudes transversa-

les (ρ =.192, p <.05). 

Cuando se estudió la relación entre los Requerimientos emocionales del 

puesto y las consecuencias hipotetizadas, esta correlacionó con la Efi-

cacia (ρ =.234, p <.001) y el Agotamiento (ρ =.220, p <.05). 

Finalmente, respecto a la relación entre el Control de emociones nega-

tivas y las posibles consecuencias, sólo se encuentra una correlación 

significativa con el Agotamiento (ρ =.211, p <.05). 

TABLA 4. Coeficientes de correlación entre las dimensiones de Trabajo Emocional, Des-

gaste Académico y Percepción de preparación 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Trabajo Emocio-
nal 

        

1. EE 1        

2. RE .596* 1       

3. CE .682* .498** 1      

Burnout         

4. Eficacia .302** .234** .211* 1     

5.Agotamiento .199* .220* .143 .298** 1    

6. Cinismo -.006 .078 .124 -.110 .409** 1   

Preparación         

7. C. Teórico-
práctica 

.139 .037 .074 .219* .041 .074 1  

8. Actitudes 
transversales 

.192* .123 .123 .290** .074 -.174 .483** 1 

** p <.001; * p <.05 

La percepción de las actitudes transversales se correlacionó positiva-

mente con la percepción de competencia teórico-práctica (r =.483, p 

=.001), la eficacia (r =.290, p =.001) y la expresión de las emociones 

positivas (r =.192, p =.05). No se correlacionó con el resto de dimen-

siones del trabajo emocional. Por otro lado, la percepción de competen-

cia teórico-práctica sólo se correlacionó positivamente con la eficacia 

(r =.219, p =.05). 

  



‒ 515 ‒ 

3.4. ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

Asimismo, se realizó un análisis de regresión jerárquica utilizando el 

método por pasos, con el fin de determinar la contribución de cada ha-

bilidad de TE en la explicación de las dimensiones del burnout acadé-

mico (ver Tabla 5). En referencia a la dimensión del burnout de autoe-

ficacia, ajustando por variables como edad, sexo, nota media y curso, 

se encontró que la expresión de emociones positivas explicó el 13.3% 

de la varianza (F(5, 107) = 4.432; p <.001).  

En cuanto al Agotamiento emocional, la varianza de esta fue limitada-

mente explicada por los "Requerimientos emocionales del puesto", que 

junto con las variables sociodemográficas, explicaron el 5.6% de la va-

rianza total (F(7, 105) = 2.323; p <.05). Por último, se observó que la 

expresión de emociones positivas y los requerimientos emocionales, 

junto con las variables sociodemográficas, contribuyó de manera muy 

limitada a la explicación de la varianza en el Cinismo, explicando un 

8% de la varianza (F(7, 105) = 2.397; p <.05). El control de las emo-

ciones negativas no explicó la varianza de ninguna dimensión de 

burnout. 

Estos resultados evidencian la relevancia de las variables de TE en el 

contexto del burnout académico, en especial, de la expresión de emo-

ciones positivas. 

TABLA 5. Modelo jerárquico múltiple para explicar la afectación del Trabajo Emocional por 

el Burnout Académico 

 Autoeficacia 
Agotamiento Emocio-

nal 
Cinismo 

Paso 1 (Δβ)    

Edad .090 (.265) .370 (.313) -.236 (.211) 

Sexo .312 (.203) -.057 (.225) .093 (.272) 

F .506 1.286 1.295 

R .096 .151 .152 

R2 corregido -.009 .005 .005 

Paso 2 (Δβ)    

Nota media .165 (.153) -.262 (.204) -.470* 

Curso .312 (.203) .112 (.183) .165 
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F 1.409 .750 1.959 

R .223 .164 .260 

R2 corregido .014 -.009 .033 

Paso 3 (Δβ)    

EE 1.176 (.296)** .034 -1.042 (.450)* 

RE -.076 .884 (.305)* .700 (.346)* 

CE -.048 -.007 .496 () 

F 4.432** 2.323* 2.397* 

R .414 .313 .371 

R2 corregido .133 .056 .080 

* p <.05; ** p <.001 

4. DISCUSIÓN 

El presente estudio tenía como objetivo analizar las habilidades de TE 

en los estudiantes de podología, las diferencias según sexo y curso en 

el que estaban, y explorar su asociación con el burnout académico. En 

base a los resultados, los estudiantes de podología presentan puntuacio-

nes elevadas en Trabajo Emocional. Estos resultados coinciden con lo 

encontrado en estudiantes de otras disciplinas de ciencias de la salud. 

En este sentido, los estudios dirigidos a los estudiantes de disciplinas 

como enfermería y psicología encuentran que estos comienzan a adop-

tar conductas asociadas al Trabajo Emocional durante sus prácticas cu-

rriculares, en las cuales deben tratar con pacientes (Freire-Carrillo, 

2019; Rydén-Gramner, 2023; Slootman et al., 2023).  

Este trabajo también evaluó las diferencias de sexo en las puntuaciones 

de Trabajo Emocional, no encontrándose diferencias significativas entre 

hombres y mujeres. Estos resultados no coinciden con lo encontrado en 

población laboral. En este sentido, los estudios en trabajadores señalan 

que las mujeres suelen obtener puntuaciones más elevadas que los hom-

bres en las dimensiones de TE (Gulsen et al., 2020; Llorca-Pellicer et 

al., 2023; Shapoval, 2019). El género, la expresividad emocional, la in-

teligencia emocional, la afectividad, la autonomía laboral, el apoyo del 

supervisor y el apoyo de los compañeros de trabajo se enumeran como 

antecedentes de la TE que potencialmente tienen mayor impacto (Gran-

dey, 2000). En la misma línea, no se encontraron diferencias 
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significativas en los resultados según el curso de estudio. Esta variable 

parece no haber sido estudiada en estudiantes de podología, pero sí que 

ha sido abordada en otras disciplinas de las ciencias de la salud. Por 

ejemplo, en estudiantes de enfermería estudios anteriores señalan que a 

menudo experimentan conductas de TE durante su educación clínica y 

esto afecta a la comunicación de los estudiantes con los pacientes y a la 

percepción de los estudiantes de satisfacción y éxito en la práctica pro-

fesional (Değirmenci Öz et al., 2023). En este campo, el trabajo emo-

cional es evidente en los relatos de los estudiantes sobre sus encuentros 

con el cuidado, la muerte y la agonía y las relaciones de cuidado-apren-

dizaje cuando interactúan con enfermeras clínicas y profesores durante 

su experiencia de aprendizaje clínico (Msiska et al., 2014). 

Asimismo, los resultados revelan una serie de correlaciones significati-

vas entre las dimensiones del TE y el Burnout Académico. Por un lado, 

se observó una correlación positiva entre la expresión de emociones po-

sitivas y las dimensiones de TE, así como con algunas facetas del burnout 

académico. Además, se evidenció que los requerimientos emocionales 

del puesto estaban significativamente relacionados con el control de las 

emociones negativas y diversas dimensiones del burnout. Estos resulta-

dos coinciden con lo encontrado en el ámbito laboral (Joffe y Peters, 

2024; Moreno-Jiménez et al., 2010; Mukiur, 2014; Yin et al., 2023). 

Cuando los trabajadores sanitarios adoptan una actuación superficial a 

nivel emocional en su entorno de trabajo, son más vulnerables a sufrir 

burnout (Zhang et al., 2018; Zhang, Wang, et al., 2018; Yin et al., 2023).  

Por otro lado, este estudio señala que el TE fue un predictor significa-

tivo del burnout. En este sentido, el análisis de regresión jerárquica re-

veló que la expresión de emociones positivas fue un predictor signifi-

cativo de la autoeficacia y el cinismo, mientras que la dimensión de 

requerimientos emocionales contribuyó a explicar la varianza del ago-

tamiento emocional, si bien de manera limitada. Estos hallazgos resal-

tan la importancia del burnout académico en las prácticas emocionales 

de los estudiantes, particularmente en el contexto de la formación uni-

versitaria. Así, Değirmenci Öz et al. (2023) destacan que la experiencia 

clínica y la educación de superiores influiría en la reducción de la con-

ducta de trabajo emocional. 



‒ 518 ‒ 

Los resultados obtenidos sugieren que los estudiantes de podología ex-

hiben conductas asociadas al Trabajo Emocional durante sus prácticas 

curriculares, lo cual podría contribuir, aunque de forma leve, al burnout 

académico que experimentan. El Trabajo Emocional implica el es-

fuerzo por regular las emociones en el contexto profesional, lo cual 

puede llevar a desgaste emocional y otras consecuencias negativas. Es 

alarmante que los estudiantes ya estén mostrando conductas relaciona-

das con el Trabajo Emocional y signos de burnout mientras aún están 

en sus estudios académicos, porque esto podría ser un indicio de pro-

blemas más graves a medida que avanzan hacia sus carreras profesio-

nales. Numerosos estudios han demostrado que el burnout académico 

está vinculado a una mayor probabilidad de experimentar burnout pro-

fesional en etapas posteriores (Ames et al., 2017). Esto sugiere que 

aquellos estudiantes que muestran signos de agotamiento emocional, 

cinismo y falta de realización personal durante su formación académica 

pueden estar en riesgo de desarrollar problemas de salud mental y emo-

cional más serios cuando entren al mundo laboral. Por lo tanto, es de 

suma importancia abordar estas conductas y síntomas desde el princi-

pio, implementando estrategias preventivas y de intervención que ayu-

den a los estudiantes a gestionar el estrés y el Trabajo Emocional, re-

duciendo así el riesgo de consecuencias negativas a largo plazo. 

En otros campos de las ciencias de la salud, se han propuesto diversas 

estrategias para hacer frente al Trabajo Emocional y sus efectos adver-

sos. Girón-Cruz y González-Tobón (2021) señalan en su estudio que el 

desahogo emocional, a través de actividades como la escritura reflexiva 

guiada, puede ser útil para procesar experiencias emocionales intensas 

que puedan sufrir durante su horario laboral pero que no hayan podido 

ser correctamente gestionadas durante el mismo. También proponen el 

uso de psicoeducación flexible y conceptual para que los profesionales 

adquieran un mejor entendimiento del Trabajo Emocional y aprendan a 

gestionarlo de forma eficaz.  

En cualquier caso, no se pretende eliminar este tipo de conductas, pues 

resulta parte inherente de la profesión, pero sí que es importante que los 

estudiantes, trabajadores o cualquier persona que obre de cara al pú-

blico sea consciente del trasfondo de este tipo de conductas y la 
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relevancia de tomar acción para paliar sus consecuencias. Es por ello 

que, en la misma línea, estos autores en su revisión sistemática también 

resaltan la importancia del autocuidado emocional y el fomento de la 

resiliencia como estrategias clave para contrarrestar el desgaste emo-

cional. Además, sugieren la creación de espacios grupales donde los 

estudiantes y profesionales puedan reflexionar y discutir sobre sus ex-

periencias emocionales, lo que puede ser útil para desarrollar habilida-

des de afrontamiento. Otro enfoque interesante es la formación de una 

“caravana de recursos”, como lo describe Pisaniello (2012), que con-

siste en reunir un sistema de apoyo compuesto por familiares, amigos y 

compañeros de trabajo para brindar soporte emocional y aumentar la 

resiliencia frente a las demandas emocionales del trabajo. Esta red de 

apoyo puede ser un recurso valioso para contrarrestar el estrés y el 

burnout asociado al Trabajo Emocional. 

5. LIMITACIONES 

El estudio presenta varias limitaciones que deben tenerse en cuenta al 

interpretar los resultados. En primer lugar, debido al diseño transversal, 

no se pueden establecer relaciones causales entre las variables medidas. 

Además, existe el riesgo de sesgo de selección, ya que los participantes 

incluidos podrían no representar completamente a la población de inte-

rés. La información recopilada también podría estar sujeta a sesgos de 

recuerdo o interpretación, lo que podría afectar la precisión de los datos. 

A pesar de los esfuerzos por controlar los factores de confusión cono-

cidos, pueden existir variables no consideradas que podrían influir en 

los resultados. También existe el riesgo de sesgo de respuesta, ya que 

los participantes podrían responder selectivamente o influenciados por 

la deseabilidad social. La generalización de los resultados podría verse 

limitada debido a la naturaleza del diseño transversal. Finalmente, de-

pendiendo del tamaño de la muestra y el efecto estudiado, el estudio 

podría tener limitaciones en su capacidad para detectar diferencias sig-

nificativas entre grupos o variables. 
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6. CONCLUSIONES 

En resumen, aunque hay un cuerpo sustancial de investigación que exa-

mina el Trabajo emocional, el burnout y sus consecuencias en profesio-

nales de la salud, todavía queda mucho por aprender sobre cómo estas 

mismas dinámicas se manifiestan en estudiantes que están en proceso 

de formación. Nuestro estudio muestra que los estudiantes de podolo-

gía, entre otros, pueden experimentar niveles preocupantes de Trabajo 

Emocional durante sus prácticas curriculares, lo que contribuye al desa-

rrollo temprano del burnout académico. Dado que el burnout académico 

está correlacionado con el burnout profesional, es fundamental com-

prender cómo estas experiencias impactan a los estudiantes y cómo po-

drían predisponerlos a problemas de salud mental y agotamiento en sus 

futuras carreras. 

Este estudio sugiere la necesidad de enfoques preventivos y de interven-

ción dirigidos específicamente a estudiantes. Si bien las estrategias 

como la psicoeducación, la escritura reflexiva y el autocuidado emocio-

nal han mostrado ser efectivas en profesionales, debemos investigar si 

estas mismas tácticas pueden aplicarse con éxito en contextos académi-

cos para prevenir el desarrollo del burnout. El desafío está en adaptar y 

validar estas estrategias para los estudiantes, para que puedan abordar 

de manera eficaz el estrés y el Trabajo Emocional antes de que se con-

viertan en problemas más serios. La investigación futura debería cen-

trarse en desarrollar intervenciones dirigidas a estudiantes y examinar 

su eficacia a lo largo del tiempo, ayudando a crear un entorno académico 

más saludable y sostenible para los futuros profesionales de la salud. 
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