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RESUMEN
El engagement o compromiso académico, es uno de los últimos conceptos más populariza-

dos en los estudios sobre los factores que inciden positivamente en los resultados de aprendizaje. 
Sin duda, la proliferación de diferentes herramientas de medición de esta cuestión es una de las 
muestras de éxito de este enfoque. En este proceso de desarrollo de las medidas para abordar el 
tema de interés, han surgido trabajos que amplían el marco cognitivo acerca del compromiso 
e indican sus relaciones con otras dimensiones de la vida del estudiantado y profesorado. Este 
artículo, a partir de la revisión bibliográfica de las publicaciones españolas, recoge el abanico de 
las variables tratadas y sus relaciones con los contextos y necesidades sociales. Las conclusiones 
indican las tendencias y apuntan las lagunas, como la ausencia de la perspectiva de género o 
del compromiso social de la Universidad.

Palabras clave: Engagement académico, aprendizaje, bienestar, profesorado, igualdad socio-
educativa, perspectiva de género.

ABSTRACT
Academic engagement is one of the most popular concepts in recent studies on the factors 

that positively affect learning outcomes. Undoubtedly, the proliferation of different tools for 
measuring this issue is one of the signs of success of this approach. In this process of develo-
ping measures to address the issue of interest, work has emerged that expands the cognitive 
framework of engagement and indicates its relationships with other dimensions of students’ 
and teachers’ lives. This article, based on the Spanish literature review, sets out the range of 
variables addressed and their relationships with social contexts and needs. The conclusions 
indicate the trends and point out the gaps, such as the absence of the gender perspective or 
the social commitment of the university.

Keywords: Academic engagement, learning, well-being, teachers, socio-educational equa-
lity, gender perspective.
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1. INTRODUCCIÓN
Conviene recordar que el interés por el engagment ha surgido de las observaciones de un 

estado contrario a este y que se conoce como burnout. Este concepto, descrito en los setenta, 
posee muchas definiciones, entre las cuales, quizás, la más amplia lo describe como una especie 
de “estado de fatiga o frustración dado por la devoción a una causa, modo de vida o relación 
que no produce la recompensa deseada” (Carlin y Garcés de los Fayos Ruiz, 2010: 2). Su tra-
ducción más extendida en el castellano y que además ha permeado el lenguaje común es “estar 
quemado” o “quemarse en el trabajo”. Este mismo término ha servido para desarrollar escalas 
de medición como Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI SS). El aspecto más 
interesante del desarrollo de los estudios sobre esta cuestión, previa al engagment, tiene que 
ver con la amplitud de los enfoques que han sido concebidos al respecto. En efecto, se trata 
de los estudios que han derivado hacia la comprensión de los factores psicoafectivos y sociales 
globales que provocan el “queme”. Así, puede destacarse que sólo en el ámbito deportivo el 
estudio sobre burnout ha definido 5 líneas principales: una perspectiva cognitivo-afectiva, una 
respuesta negativa a la formación de opinión del estrés, un punto de vista de atrapamiento del 
compromiso deportivo, un enfoque del fenómeno social, y el desarrollo temporal del proceso 
hasta sus consecuencias finales (Carlin y Garcés de los Fayos Ruiz, 2010).

El desarrollo de la investigación sobre burnout encierra una importante premisa. Y es que 
el giro que se dio en su estudio desde los factores que, simplemente, indicaban un estado de 
desgana laboral generalizada, hacia la búsqueda de los factores que pueden producirlo anuncia 
un nuevo paradigma. Este cambio tiene que ver con el ensanchamiento de la comprensión del 
comportamiento humano y del que que no se puede segregar la productividad sin que esto 
adquiera el rango de alienación. Al respecto, recordemos que tanto burnout como engagment 
han nacido en el entorno empresarial. Es allí donde por primera vez se indagó acerca del 
estado anímico de las personas de las que depende la productividad con el fin de mejorar su 
eficacia y capacidad de mantener el sistema de la organización. Sólo con el tiempo la cuestión 
de productividad se abrió hacia la comprensión de los sistemas sociales en que se producen 
mejorando no sólo resultados de trabajo sino también bienestar general.

El cambio de este paradigma resulta de especial interés para este trabajo ya que ofrece un 
enfoque más desarrollado acerca de las relaciones que se dan entre el comportamiento humano, 
las actitudes individuales y el entorno social que lo influye. Por esta razón el objetivo de este 
artículo consiste en revisar los modelos teóricos que interpretan el engagment con el fin de 
definir las principales dimensiones que han sido abordadas hasta este momento y esbozar las 
lagunas que quedan por cubrir en las publicaciones españolas. Las conclusiones a las que se llega 
a partir de los análisis subrayan la evolución de la investigación sobre engagment en España 
y definen sus principales vertientes: la perspectiva subjetiva del engagement del alumnado, 
la perspectiva y papel del profesorado y, por último, la perspectiva del acercamiento hacia los 
condicionantes sociales del engagement.

2. METODOLOGÍA
El método que ha sido seguido para esclarecer las principales vertientes del estudio sobre 

engagment en España ha consistido en la revisión de la bibliografía especializada. Concreta-
mente, para este trabajo han sido revisados metadatos de uno de los principales portales de difu-
sión de artículos científicos publicados en español como Dialnet Unirioja. La selección de las 
publicaciones de las revistas ha sido realizada a través del descriptor “engagement”, definición 
del idioma de publicaciones de interés como español y limitación de tipo de producción a las 
publicaciones en revistas. La primera búsqueda ha ofrecido información sobre 223 textos de los 
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cuales, tras la revisión de los resúmenes, han sido seleccionadas 45 publicaciones. La selección 
realizada ha tenido en cuenta la relación del engagment con el ámbito académico, desechando 
aquellos trabajos que analizaban el concepto de interés en relación con otros contextos. Estos 
otros contextos que han resultado mayoritarios y que se omiten en este estudio se referían al 
engagment laboral, comercial y, sobre todo, en los trabajos más recientes, los que se refieren a 
las redes sociales y la construcción de marca.

Los artículos han sido publicados entre 2000 y 2022. La mayor parte de ellos (23) han sido 
publicados en las revistas del área de educación y pedagogía; el resto de los trabajos ha sido 
difundido en las publicaciones del area de psicología (8) o una mezcla de dos anteriores (9), 
ciencias sociales (3) y enfermería (2).

3. ENGAGEMENT EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN: PRIN-
CIPALES NOCIONES Y TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN INTER-
NACIONAL
Engagment, la vinculación psicoafectiva con la carrera, o, simplemente, la involucración, es 

el aspecto clave y esencial para que pueda iniciarse un aprendizaje significativo (Ausubel, 1973). 
Otros autores añaden que es la motivación que se ocupa de los procesos metacognitivos que 
hacen que el acto de aprender se dirija al objetivo señalado y se mantenga en tiempo (Beltrán, 
1993). Por estas razones de peso y que, de alguna manera, forman el reverso y la respuesta a uno 
de los problemas más acuciantes de la educación, desde los años 90 observamos la proliferación 
de diferentes propuestas para abordar este concepto. El éxito de este enfoque y su uso aplicado se 
debe, en gran medida, a la popularización del cuestionario UWES-S (Schaufelli y Backer, 2003). 
Este instrumento trifactorial (conformado por vigor, absorción y dedicación) ha sido aplicado en 
numerosos estudios en Europa y otros contintentes, confirmándose la validez de la estructura de 
tres factores anteriormente mencionados. Las definiciones sobre engagment subrayaban desde 
un principio que se trata de “un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado 
por vigor, dedicación y absorción” (Schaufeli, Salanova, González‐Romá & Bakker, 2002, p. 73).

La mayor parte de estos estudios centra su atención en la medición y descripción de estas tres 
dimensiones básicas. La dimensión vigor mide los niveles de energía y resistencia mental mientras 
se trabaja; el deseo de invertir esfuerzo en el trabajo que se está realizando, incluso a pesar de las 
dificultades y contratiempos que puedan aparecer. La dimensión dedicación, evalúa la implicación 
laboral, junto con la manifestación de un sentimiento de significación, entusiasmo, inspiración, 
orgullo y reto por el trabajo.Y la dimensión absorción, describe la concentración en el trabajo, 
cuando se experimenta que el tiempo pasa volando, y se tienen dificultades para desconectar de 
lo que se está haciendo, debido a las fuertes dosis de disfrute y concentración experimentadas.

De acuerdo con esta definición, el vigor y la dedicación son considerados los opuestos de las 
dimensiones del burnout: agotamiento y cinismo, respectivamente. El continuo que va desde 
vigor hasta agotamiento se ha llamado energía o activación; mientras que el continuo que va 
desde dedicación hasta cinismo se ha llamado identificación (Schaufeli y Bakker, 2003). En este 
sentido, el engagement se refiere al funcionamiento óptimo de las personas en las organiza-
ciones, producido por estados placenteros tanto en su dimensión física, cognitiva y emocional.

También se indica que el rendimiento académico no puede ser evaluado desde una perspec-
tiva únicamente individual ya que la excelencia del desempeño y rendimiento académico está 
en función de los niveles de engagement previos, es decir, de los niveles de vigor, dedicación 
y absorción en los estudios (Salanova, Llorens, Ana Isabel López Alonso Cifre, Martínez & 
Schaufeli, 2003). Por otro lado ha sido demostrada la evidencia empírica de que el engagement 
tiene como consecuencia el aumento de los niveles de salud, esto es, bajos niveles de depresión 
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y tensión nerviosa (Schaufeli, Taris y Van Rhenen, 2008). Es decir, el estudio del engagement 
en el campo de la educación repite el intento de los estudiosos del campo de las organizacio-
nes de conectar, en este caso, a los estudiantes con sus estudios. Este intento de la comunidad 
educativa del entendimiento de aquellos factores o características, estrategias y medidas que 
son deseables y que fomentan el bienestar de los alumnos, ha sido ideado con el fin de mejorar 
los resultados académicos y reducir el abandono escolar a través de una educación de calidad, 
sensible y que garantice la equidad para todos (Gilbert, 2007).

La Psicología Organizacional Positiva considera que la salud del trabajador es una meta en 
sí misma, y un objetivo legítimo que debe incluirse en las políticas de mejora de la organización. 
Este imperativo ha sido acogido en los estudios sobre engagment de los estudiantes destacando, 
además de los derechos fundamentales, la relación que se da entre el engagment alto y peor 
percepción del bienestar, sobre todo entre las mujeres y personas que suelen compaginar sus 
estudios con otras actividades profesionales:

Pues bien, para algunas carreras en particular, como las citadas, y en general para todos aque-
llos alumnos con este perfil, y hechos concatenados siguientes: alto engagement → enfoque 
profundo → menor tiempo libre/ocio → menor recuperación → menor percepción de salud/
bienestar, se haría necesario algún tipo de intervención, por parte de la Universidad, y de la 
sociedad en general, tendente a paliar o minimizar dicho efecto. (López Alonso, 2011: 216)

4. APROXIMACIÓN AL ESTUDIOS DE ENGAGEMENT EN EL ÁMBITO 
ESPAÑOL
Antes de pasar al concepto de interés conviene recordar que la palabra engagement vino a 

sustituir una serie de nociones clásicas como la motivación, compromiso o implicación (Blanch 
Nougués, 2018; Manavella, Paoloni, María y Rinaudo, 2021; Ros Martínez de Lahidalga et al, 
2019; Grau Gumbau et al, 2000). Estos y otros términos homólogos, han marcado su presencia 
en el pensamiento docente español desde fechas inmemoriales, pero cuya figura más destacada 
la representa Francisco Giner de los Ríos y la impulsada por él, la Institución Libre de Ense-
ñanza. El engagement, es un constructo de la emergente Psicología Positiva que apuesta por 
una aproximación más centrada en las fortalezas de las personas, en la mejora de la calidad de 
vida, la promoción de la salud, la seguridad y el bienestar o emociones positivas de las personas. 
Las herramientas para acercarse al engagment en el entorno académico español comienzan a 
emplearse a partir del 2002 (Manzano García, 2002) y parten de la premisa de que una impli-
cación en las tareas desarrolladas es lo contrario del estado de abatimiento y desinterés. Con 
estas premisas también se precisa la principal hipótesis de las investigaciones sobre engagment 
y que se pueden resumir como la confirmación de una correlación positiva entre la implicación 
y los resultados positivos en el aprendizaje. Justo este último extremo, como también el acelera-
do cambio del paradigma de aprendizaje y el aumento del fracaso de las clases populares, han 
impulsado numerosas readaptaciones de este constructo con el fin de relacionar el engagment 
con los factores que, de alguna manera, podrían convertirse en manejables en la labor docente.

4.1. SUBJETIVIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS MOTIVACIO-
NALES DEL ESTUDIANTADO

El interés de los investigadores españoles, desde comienzos del estudio de la cuestión de 
interés, se han centrado en el rendimiento académico. Claramente se trata de un término que 
se presenta como un sustituto de la noción eficacia usado en el terreno laboral. Además, su 
abordamiento se plantea desde una perspectiva cuantitativa que:



Apuntes sobre estudios de engagement en el ámbito español: relaciones de engagement con otras variables…

131

(...) nos aporta información con relación a en qué medida el sujeto controla las técnicas de 
estudio y la materia, que le perrnitirá obtener un mayor número de exámenes aprobados. Aun-
que no existen estudios concluyentes al respecto, parece lógico pensar que los estudiantes con 
más probabilidad de éxito serán aquéllos que presentan mayor vigor, dedicación y absorción 
en sus estudios (...). (Manzano García, 2004, p. 402)

Los trabajos realizados al respecto subrayan una serie de variables psicológicas de estudian-
tes ya recogidas anteriormente por los cuestionarios estandarizados de medición de engage-
ment (Manzano García, 2002 y 2004; Robredo Valgañón, San Martín García y Hernández 
Alamos, 2017). Aunque, también conviene destacar algunas novedades al respecto, como ha sido 
la inserción en el cuestionario con las tres dimensiones clásicas, - vigor, dedicación y absorbción, 
cuestiones como el rol mediador de las “creencias de eficacia” de los estudiantes. Concretamente, 
el estudio añadía a lo dicho hasta este momento que aumentar este tipo de creencias tiene un 
efecto positivo significativo sobre el engagement académico (Bresó Esteve, 2004).

De acuerdo con estos estudios, el rendimiento del estudiantado es una cuestión de aptitudes 
personales. Este enfoque, a pesar de reconocer que se trata de unas características susceptibles 
de ser estimuladas por la interacción en las aulas, realmente se investiga como variables inde-
pendientes que se encierran en el universo de la subjetividad del alumnado y que además se 
pueden calibrar a través de las medidas estadísticas. Hay que añadir que esta línea ha tenido 
mayor desarrollo en el estudio del tema de nuestro interés. Más tarde, las tres dimensiones clá-
sicas de medición del engagement han sido relacionadas con otros conceptos emergentes, como 
la inteligencia emocional (Extremera Pacheco, Durán Durán y Rey Peña, 2007; Usán Supervía, 
Salavera Bordás y Teruel Melero, 2019), procrastinación (González Brignardello y Sánchez-
Elvira Paniagua, 2013), autoregulación personal (Fuente Arias de la et al, 2014), autoeficiencia y 
optimismo (Ros Pérez-Chuecos, 2016 y 2017; Pérez Fuentes et al, 2018; Usán Supervía, Salavera 
Bordás y Domper Buil, 2018; Vizoso Gómez y Arias Gundín, 2019), estrés (Vallejo Martín, Aja 
Valle y Plaza Angulo, 2018) o deserción (Estrada Molina y Reynaldo Fuentes Cancell, 2022).

Otra variante de este interés por las condiciones subjetivas del engagement son las investi-
gaciones que unen este último concepto con los enfoques de aprendizaje (de la Fuente Arias 
et al, 2014; Vizoso Gómez y Arias Gundín, 2016; López Alonso, 2016).

De acuerdo con estos estudios, las habilidades de inteligencia emocional y otras aptitudes 
personales posibilitan un mejor ajuste psicológico de los estudiantes, una mejor respuesta al 
estrés y, en consecuencia, mejores resultados académicos.

4.2. PAPEL DEL PROFESORADO
Las perspectivas alternativas a las destacadas en las investigaciones resumidas anteriormente 

han fundado estudios que centran su atención en el profesorado. Por un lado, este colectivo, 
parte integral del sistema universitario, ha sido considerado como uno de los más expuestos 
a padecer el síndrome de estar quemado. Por otro lado, la importancia de las investigaciones 
sobre el profesorado deriva de las repercusiones negativas directas sobre la calidad de ense-
ñanza que puede ocasionar mencionado burnout. Así, los estudios de este género, analizan la 
relación entre el agotamiento emocional y el riesgo real para todos los docentes que deriva 
de las difíciles condiciones de trabajo. Se sugiere el engagement como una vía alternativa al 
malestar del profesorado (Bernal-Guerrero y Donoso González, 2012). La misma sugerencia 
ha sido convertida en una hipótesis confirmada postivamente por Bernal-Guerrero y Gon-
zález Donoso (2017). Este estudio, al contrario de los citados hasta ahora, emplea el método 
cualitativo y aborda la cuestión de interés como la crisis de identidad profesional de los y las 
docentes. Su aporte consiste en describir a los factores laborales que inciden en el bienestar (la 
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estabilidad institucional, las condiciones laborales, el reconocimiento social y la mejora de la 
formación del profesorado) y esbozar las actitudes personales que ayudan a combatir el males-
tar (disposición activa hacia el perfeccionamiento, capacidad de establecer relaciones óptimas, 
perseverancia, vinculación entusiasta con la profesión, y equilibrio emocional reflejado en la 
conciliación entre los distintos ámbitos de la vida). Cierta profundización en la misma tesis, la 
que entiende engagement como estrategia de enfrentamiento del estrés laboral, ofrecen estos 
estudios que sugieren el desarrollo de la formación emocional del profesorado (Peñalva Vélez, 
López y Barrientos González; 2017; Arias Gundín y Vizoso Gómez, 2018).

4.3. SOCIALIZACIÓN DEL ENGAGEMENT: CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFI-
CAS, CLIMA EN EL AULA, BIENESTAR SOCIAL.

La puesta en escena de estos dos polos del sistema de enseñanza, estudiantado y profe-
sorado, nos permite desarrollar una visión más social sobre el tema en cuestión. Esta visión 
destaca, sobre todo, los espacios comunes que comparten estos agentes y la importancia de las 
relaciones humanas. Así, por ejemplo, Llorens Gumbau et al (2007), además de enumerar una 
serie de facilitadores del bienestar de los universitaros tan tangibles como el acceso al servicio 
de la reprografía o los espacios bibliotecarios, también indican el compañerismo como factor 
clave en el desempeño académico. Y González Ramírez y Reyes de Cózar (2015) identifican 
las características de las aulas universitarias que favorecen el engagement desde el punto de 
vista de los estudiantes. Acerca del espacio, añade el estudio de Escofet Roig et al (2020) que 
analiza los procesos de codiseño de los espacios de aprendizaje universitarios, que no es otro 
que un proceso en el que se fomenta la participación directa de los estudiantes. Pero, además 
de esto, el mismo estudio argumenta que el proceso de colaboración recíproca establece una 
relación de partenariado entre estudiantes y profesorado.

Sin embargo, verdaderamente novedosos en este grupo de estudios son los que se debaten 
entre “la consideración del estudiante en su globalidad e individualidad, al tiempo que poder 
ofrecerle una formación motivadora que vaya más allá incluso de los contenidos de calidad, 
respetando su propia identidad” (López Alonso et al, 2016: 1). En este sentido, los autores que 
acabamos de mencionar han descubierto que un engagement elevado se correlaciona con una 
menor disponibilidad de tiempo libre y ocio, lo que implica cierta merma en la calidad de vida 
del alumnado que sí emplea un enfoque profundo de aprendizaje y que se relaciona en propor-
ciones significativamente mayores con el género femenino. En referencia al tiempo de ocio y 
su importancia en los procesos de recuperación, se diseñan también programas de implicación 
de los estudiantes con la práctica de la actividad físico-deportiva (Ros Martínez de Lahidal-
ga, et al, 2019). La trascendencia de esta perspectiva consiste en destacar no tanto una nueva 
nueva variable relacionada con engagement, como lo es el ocio, sino en ubicar el proceso de 
adquisición de conocimiento dentro de un contexto de aprendizaje más global y que consiste 
en la adquisisción de los estilos de vida saludables (López Alonso, 2021). En el contexto de esta 
última vertiente del estudio sobre engagement, yace una de las más importantes lagunas en los 
estudios. Se trata de la detectada por Manzano García (2002) y que refiere una significativa 
diferencia en las dimensiones de burnout y engagement en función del sexo.

5. CONCLUSIONES
A pesar de la corta vida de este concepto tan en boga, el engagement ha demostrado tener 

una base empírica contrastada, aunque las raíces de este concepto no siempre quedan lo sufi-
cientemente visualizados. Se trata de un constructo que despierta interés en cada organización 
en relación a las expectativas de aumentar la implicación de sus usuarios y mejorar el funcio-
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namiento común. También entendemos que se trata de un enfoque global que investiga los 
procesos de integración en el desempeño individual de una serie de valores comunes y bienestar 
social y a la vez que se ocupa del bienestar individual. Es decir, el constructo egagement en el 
campo académico sintetiza una serie de imperativos morales y propósitos prácticos impres-
cindibles para poner en marcha el funcionamiento de la compleja empresa del aprendizaje.

En general, podemos hablar de un desarrollo equilibrado de las investigaciones en España 
que han logrado abordar una importante amplitud de las variables intervinientes. La clasi-
ficación que propone este trabajo distingue entre enfoques que profundizan en los aspectos 
subjetivos que afectan al engagement, aspectos relacionados con el profesorado y condiciona-
mientos sociales. En el primero de los casos se trata de una rama de estudios que presentan 
mayor desarrollo y que han logrado describir a los sujetos estudiados de forma global pasando 
del nivel de medición de su rendimiento al nivel de análisis de los condicionantes del vigor, 
dedicación y absorción. La segunda categoría de estudios, centrada en el profesorado, subraya 
la estrecha relación entre las condiciones laborales de este gremio y su formación previa con 
su engagement individual que a la vez activa los procesos de mayor implicación del estudian-
tado. La tercera categoría es un intento de sintetizar estos trabajos acerca del engagement que 
ponen de relieve sus condicionantes sociales. De los mencionados en esta selección destacan el 
equipamiento y servicios que ofrecen las universidades, el clima de la comunicación, hábitos de 
ocio, consumo cultural, pero también el derecho a una vida saludable, reparto equitativo de las 
cargas familiares e igualdad. Todas estas referencias nos remiten a repensar las causas sociales 
del fracaso escolar de las que la Academia siempre ha sido una fiel defensora. Verlas como ejes 
centrales del aprendizaje permitiría abrir una nueva línea de trabajo sobre el engagement de 
la misma institución, cuestión que ya se aborda a través de conceptos como responsabilidad 
social, compromiso social o transferencia.
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