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Resumen 

 

La investigación se ha desarrollado en un contexto dentro del cual, las clases 

virtuales han generado una afectación severa en la calidad de vida de los docentes 

y estudiantes, en donde estos han tenido que afrontar diferentes niveles de estrés, 

ante ello, se ha planteado como objetivo: Conocer las apreciaciones sobre el 

Síndrome de Burnout en los docentes universitarios de la Universidad Nacional 

Toribio Rodriguez De Mendoza , Amazonas-2021. El enfoque de la investigación 

fue el cualitativo, el método utilizado fue el método fenómenologico .Los resultados 

evidenciarón ,que las apreciaciones que han tenido los docentes de la Universidad 

Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza, respecto al síndrome de Burnout, se han 

centrado en el hecho de haber causado agotamiento laboral, habiéndose 

acrecentado por la pérdida de interés por el trabajo y el sentimiento de agotamiento. 

Se ha concluido que, las apreciaciones sobre el agotamiento emocional, han tenido 

que ver directamente con la generación de estrés laboral, depresión y agotamiento 

generalizado; además, han traído como consecuencia, una pérdida de calidad de 

la salud emocional. 

Palabras clave: estrés laboral, docentes, agotamiento laboral, depresión, calidad 

de vida. 
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Abstract 

This research has been developed in a different context. Where virtual classes have 

severely affected the quality of teachers and students’ life. They had to face different 

levels of stress. The objective: To know the appreciations about the Burnout 

Syndrome in the university teachers of the National University Toribio Rodriguez De 

Mendoza, Amazonas - 2021. The research’s focus was qualitative and the method 

used was the phenomenological method. The results showed that had teachers’ 

appreciations about the Burnout syndrome, have focused on the fact of caused 

burnout job. Moreover the increasing by the loss of interest at work and the feeling 

of exhaustion. It has concluded that the appraisals of emotional exhaustion have 

been directly related to the generation of work stress, depression and generalized 

exhaustion. Also it gets as a result a loss of quality from emotional health. 

Keywords: job stress, teachers, burnout job, depression, quality of life. 
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I. INTRODUCCIÓN

La labor docente implica una variedad de competencias para ser cumplidas a 

cabalidad, al ser una labor de servicio, esencialmente impacta a nivel social como 

a nivel individual , debido a que busca formar un legado que genere los cambios 

que la comunidad necesita. Su labor es trascendental para nuestra sociedad y 

familia, pues cumplen una función social clave: formar, enseñar y transmitir 

conocimientos através de multiples herramientas y poder así hacer frente a las 

diversas coyunturas, es por ello importante recalcar que la Organización Mundial 

de la Salud asocia al estrés laboral como la nueva epidemia del siglo XXI presente 

en nuestras vidas y en la sociedad actual. Por ello, es importante el ejercicio de la 

docencia, asumido con responsabilidad; en contraposición, las recompensas no 

siempre son suficientes y/o el ambiente laboral no permite un adecuado 

desenvolvimiento de la labor docente, en consecuencia, se pueden generar 

problemas a nivel emocional e incluso cognitivo que eventualmente perjudican el 

desempeño de los docentes y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

En ese sentido Murrian, et al (2017) explican que la docencia se entiende como una 

profesión de gran alcance social debido a que no solo es para un grupo limitado de 

personas y sus conocimientos actualizados, sino que permite formar, ajustar y 

convertir el comportamiento humano perpetuando o sembrando principios y valores 

que generan o que producen nuevas propuestas de desarrollo para el contenido 

asímismo Lozada, (2005) expone que los entornos laborales hallados y que 

predominan, están ampliamente relacionados con la tarea y organización del 

trabajo, las necesidades cognoscitivas, actividades extracurriculares, todas ellas 

conexas en un fin específico que es la labor académica, además del uso de diversas 

prácticas intelectuales que están relacionadas ampliamente con la memoria, 

percepción y los diversos lenguajes que contienen símbolos y el uso de la atención. 

Fernández (2014) confirma lo expuesto cuando explica que el profesorado es un 

grupo socio-profesional que está expuesto a ciertos factores que ponen en riesgo 

su equilibrio psíquico.  

Rodríguez, et al (2017) afirma que "El estrés se ha convertido en una enfermedad 

cada vez más común. En los últimos años, las instituciones educativas se han visto 



2 

afectadas por la presión laboral de muchos profesores". (p.1). Lo citado por 

Rodriguez, que la tensión progresiva y continua que produce el estrés en el cuerpo 

contribuye a la aparicion de muchas enfermedades se convertirá en una reacción 

fisiologica que se observa hoy en día y con mayor frecuencia debido al estilo y a 

las diferentes presiones de la vida cotidiana. 

En el ámbito internacional se conoce que a nivel universitario los docentes 

presentan cifras de burnout del 68% según Aranda, et al (2006) asimismo   Paredes, 

(2001) indica un porcentaje de 87,3% y Bareño et al (2010) reporta un 94,7% de 

estrés en los docentes. A nivel del Perú, el estudio de Ponce et al. (2011) encontró 

que el 46,3% del burnout de los docentes se encontraba en un nivel significativo o 

en la etapa final. El estudio de García et al. (2017) encontró que el 83,33% de los 

docentes no tenía agotamiento emocional, mientras que el 8,3%% de la experiencia 

de nivel intermedio (página 10) es contraria a García Araoz y Ramos (2020). Se 

determina que los docentes se caracterizan por síndrome de alto burnout (42,1%), 

fatiga emocional (40,3%) y despersonalización (37,7%). La realidad del 

departamento de Amazonas, específicamente de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza (UNTRM); la problemática no solo radica en que existe una 

alta probabilidad de que los docentes presenten Síndrome de burnout, sino que no 

existen estudios preliminares sobre este contexto, esta es una de las razones más 

importantes para la ejecución y así llevar a cabo la presente investigación, es por 

ello que es importante para los docentes universitarios, conocer acerca de la 

problemática que existe a nivel mental, para con ello generar la planificación de 

afrontamiento y prevención del síndrome de burnout, de tal suerte que ello pueda 

redundar en el desempeño y así brindar un mejor servicio a los estudiantes. Los 

profesionales de la docencia universitario deben estar al tanto de la problemática 

para hacerle frente ya sea a un nivel propiamente de docencia o en las labores de 

gestión que les son encargadas o en el área de investigación que también 

desempeñan. Siendo la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de 

reciente creación no se encuentran estudios al respecto por lo tanto consideró 

importante conocer en qué forma se manifiesta este fenómeno en los docentes en 

la realidad actual.  
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Frente a la problemática descrita se plantea la siguiente interrogante ¿Cuáles son 

las apreciaciones sobre el síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Amazonas-2021?  

La justificación teórica  contribuyó a explicar el fenómeno estudiado a partir de 

información respecto a la salud emocional en docentes universitarios y los 

problemas asociados a esta labor, mediante una aproximación al contexto en 

estudio que ha quedado fuera del alcance de otros investigadores. En el nivel 

práctico, esta investigación aportó para alertar a las autoridades de la universidad 

respecto al tratamientpo del resultado del fenomeno estudiado. A un nivel 

metodológico, esta investigación fue importante, porque permitió el acercamiento a 

una aproximación de un contexto no abordado con anterioridad, detallandose los 

procedimientos, métodos y técnicas; permitiendo servir de base para posteriores 

estudios o para ser replicado por futuros investigadores. En el ámbito social este 

estudio tuvo importancia en la educación, pues detrminó en forma directa el 

desarrollo de las sociedades al difundir nuevas generaciones de profesionales que 

puedan generar cambios continuos y de compromiso en torno a sus  grandes 

habilidades, estrategias para así mejorar la calidad de las personas promoviendo 

el bienestar y  en favor de su comunidad. 

Para poder responder al problema se planteó como objetivo general conocer las 

apreciaciones sobre el Síndrome de Burnout en los docentes Universitarios 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), Amazonas-2021 y 

sus objetivos específicos de conocer el agotamiento emocional del Docente 

Universitario UNTRM Amazonas-2021, conocer las apreciaciones sobre la 

despersonalización en los docentes universitarios de la UNTRM, Amazonas-2021, 

conocer las apreciaciones sobre la realización personal en los docentes 

universitarios de la UNTRM, Amazonas-2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel internacional Gil (2003) define el síndrome de Burnout como:La respuesta 

a la presión laboral a largo plazo se caracteriza porque los profesionales tienden a 

evaluar negativamente sus habilidades laborales y las relaciones con las personas 

a las que sirven debido al agotamiento emocional, el desarrollo de emociones 

negativas y el desarrollo de actitudes y actitudes. El cinismo de la persona que 

acepta el trabajo, debido al endurecimiento emocional de los profesionales, estos 

comportamientos son vistos de manera deshumanizadora. (p. 183) 

Bianchi, et al (2015) coinciden en que este síndrome se compone de un (…) "La 

presión laboral a largo plazo conduce al agotamiento emocional, la 

despersonalización y la reducción de los logros personales” (p.1). Como se puede 

apreciar, ambas definiciones incorporan las magnitudes del síndrome de burnout, 

que son tres: cansancio emocional, despersonalización y falta de realización 

personal.  

Según Patlán (2013) el cansancio emocional es el incremento de la sensación de 

agotamiento emocional ante las demandas de trabajo que hace que los 

trabajadores lo vean como poco atractivo. Cuando se agotan los recursos 

emocionales, los trabajadores se darán cuenta de que no pueden hacer frente a los 

requisitos del trabajo.  

La despersonalización, por otro lado, es “desarrollo de indiferencia, alienación, 

emociones negativas, actitudes y reacciones hacia los demás”. (Apoquina, 2007, 

p.1).  

La falta de realización personal es un sentimiento subjetivo de frustración con la 

forma de trabajar y los resultados obtenidos. Los esfuerzos realizados se 

consideran negativos y afectan la autoestima de los trabajadores. (Gómez y Ruiz, 

2015). 

Lastovkova, et al (2018) Al comparar la incidencia del síndrome de burnout en los 

países de la Europa, se encuentra que, en 9 países, el síndrome está reconocido 

como una enfermedad profesional, compensada en todos los países de la unión 

europea, las regiones cuentan con planes de acción preventiva para el estrés 

laboral. 
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Bianchi, et al (2015) afirma que las condiciones que crearon el constructor de 

burnout y la superposición de la evidencia acumulada sobre el burnout-depresión 

han generado dudas sobre el carácter singular nosológico del burnout. La ciencia 

actualmente muestra que el agotamiento es una forma de depresión, no un tipo 

patológico único. Por lo tanto, para mantenerse alejado de la tendencia a tratar el 

burnout como una sola enfermedad, no recomendaron incluir al burnout como un 

trastorno en el sistema de clasificación.  

Caputo citado por Patlán (2013) señala diez causas de este Síndrome, tales como 

la falta de soberanía en el trabajo, trato con la concurrencia, conflictos de roles, 

ambigüedad de tareas asignadas, oportunidades reducidas de realización 

particular, retroalimentación insuficiente, verificación insuficiente sobre el trabajo, 

situaciones insatisfactorias, trabajo sobrecargado y presión constante sobre el 

ambiente físico de trabajo. 

Castro, et al (2016) agregan que existen factores personales, sociales y laborales 

que propician el desarrollo de este síndrome. En cuanto a los factores personales, 

las mujeres jóvenes solteras son fáciles de producir. Desde una perspectiva laboral, 

las personas que trabajan muchas horas suelen tener esta condición, pero 

personas con más experiencia profesional o con cargos de gestión administrativa y 

que tienen un cierto grado de autonomía profesional no lo desarrollan fácilmente. 

Finalmente, desde una Perspectiva social, aquellas personas que no están 

capacitadas en habilidades interpersonales moderadas pueden padecer este 

síndrome.  

Serrano, et al (2017) los factores de influencia en el desarrollo del síndrome de 

burnout en docentes son tres: factores sociodemográficos, de personalidad y 

organizacionales. Dentro de los factores sociodemográficos, se tiene el género: Las 

profesoras son más propensas a sufrir burnout debido a la fuente de presión 

generada por la doble carga: laboral y familiar. (Aldrete, et al 2009). Coincide 

también, un estudio de Bedoya, et al (2017), el cual mostró que la satisfacción 

personal y los síntomas del estrés están relacionados con el género. Los dos fueron 

más altos en el género femenino.  
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Otro de estos factores es la edad, los profesores jóvenes están sometidos a una 

presión mayor por falta de experiencia, por la edad y altas expectativas, que se 

relacionan con la despersonalización y baja realización personal (Viloria y Paredes, 

2002, citado en Serrano, et al 2017).  

Bedoya, et al (2017) señala que los maestros con sólo un título universitario y menor 

antigüedad obtienen una puntuación más alta en agotamiento emocional, en esa 

misma línea Chávez (2016) indica que por lo general, la etapa más riesgosa del 

agotamiento laboral es en los primeros años de carrera, porque se considera que 

este es el momento más favorable para la transición de las expectativas idealistas 

a la práctica diaria, en este momento se aprende que las recompensas personales, 

profesionales y económicas no concuerdan con la perspectiva que se tenía.  

En maestros mayores, el problema radica en la enseñanza en sí y los métodos 

utilizados. (Serrano, et al 2017), así también, de acuerdo con el estado civil, los 

docentes solteros poseen mayor probabilidad de presentar agotamiento emocional 

a comparación de aquellos que están casados. (Ibáñez, et al 2016).  

De acuerdo con el tipo de contrato, según Arias y González (2009), los profesores 

que trabajan a tiempo completo manifiestan mayores niveles de estrés, 

agotamiento emocional y problemas de salud.  

Dentro de los factores de personalidad, se tiene la personalidad resistente, 

personalidad tipo A y la autoestima. La personalidad resistente fue conceptualizada 

por Kobasa (citado por Serrano, et al 2017), quién lo define como un recurso de 

resistencia ante eventos estresantes. La personalidad tipo A, este es un patrón de 

comportamiento caracterizado por la ambición, la competencia, la ira, la 

impaciencia y la agilidad. Finalmente, la autoestima del maestro es otro factor de 

personalidad relacionado con el síndrome de burnout, cuando el síndrome de 

burnout es alto, la autoestima disminuye (Moriana y Cols, 2004). En ese sentido, 

en el estudio de Azeem (2010) se encontró que la dureza de la personalidad está 

negativamente relacionada con el agotamiento del trabajo. Los análisis mostraron 

que el compromiso y la resistencia total de la personalidad son los predictores 

significativos del agotamiento laboral entre los profesores universitarios. Concluyó 
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que los profesores universitarios se sienten cansados por el alto nivel de resistencia 

y participación en el trabajo. 

Respecto a los factores organizacionales, se refieren a condiciones que ocurren y 

están estrechamente vinculadas dentro de la organización. Las tareas realizadas 

pueden afectar la salud del personal, de forma física, psicológica y emocional 

(Caballero, et al 2009, citado en Serrano, 2017). 

El factor climático organizacional que más influye en el Síndrome del quemado en 

el trabajo (SQT), especialmente el agotamiento psicológico, es la percepción del 

profesor del entorno laboral caótico, y la definición de relaciones personales y roles 

laborales parece jugar un papel protector, es decir, SQT. (Espinoza et al., 2015). 

Otero, et al (2008) también encontraron en su estudio que existen factores 

predictores comunes y específicos para las dimensiones del síndrome. Explican 

que, sin duda, el apoyo social y el optimismo pueden explicar cualquier 

manifestación del burnout. Factores como la carga de trabajo, los años de ejercicio 

profesional, la personalidad tenaz, el patrón de conducta tipo A, el historial de vida, 

la frustración diaria y otros factores exacerban la existencia de características 

diferentes. Al final, concluyeron que todas las variables personales, psicosociales, 

ocupacionales y no ocupacionales ayudan a explicar el agotamiento. Es importante 

prevenir e intervenir de manera oportuna, focalizando el apoyo social y el 

optimismo. 

Navarro, et al (2016) explicaron algunos síntomas del síndrome de burnout desde 

una perspectiva fisiológica, pueden presentarse los siguientes síntomas: fatiga 

crónica, dolores musculares, insomnio, enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales, hipertensión arterial, desnutrición, niveles altos de colesterol, 

anomalías cardiovasculares, dolores de cabeza y migrañas, enfermedades de la 

piel, trastornos menstruales, disfunción sexual, etc., asimismo a nivel psicológico, 

hay síntomas de agotamiento emocional, hostilidad, impaciencia e irritabilidad, 

ansiedad y depresión, nivel cognitivo, las personas muestran pensamientos 

pesimistas, irracionales y desastrosos, entre ellos, por lo general, contenidos 

relacionados con el bajo rendimiento y la frustración profesional en el trabajo, lo 

que daña la autoestima y la autoeficacia de los trabajadores; sin embargo, a nivel 
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social, sienten que se están alejando cada vez más de sus familias y han 

experimentado más problemas interpersonales, así como de pareja. 

Es importante tener en cuenta que, desde una perspectiva biomédica, “el 

agotamiento profesional difiere de la depresión o de la psicosis maniacodepresiva, 

por citar solo dos ejemplos, así parezca tener los mismos síntomas”. (Segura, 

2014). A decir de Korczak, et al (2010), también es importante distinguir los 

conceptos de agotamiento, de depresión, retraso mental, malestar y agotamiento a 

largo plazo, pese a que tienen posibles relaciones intermitentes de construcción y 

el agotamiento se acompaña de diversas enfermedades, como los trastornos del 

sueño. 

Los tipos de burnout a decir de Farber (1990, citado por Montero, et al 2009) son 

tres: tipo frenético, tipo subestimado y el tipo desgastado. Las personas de tipo 

frenético son personas consideradas muy aplicadas y comprometidas con su 

trabajo pues le dedican mucho tiempo y esfuerzo. Al enfrentarse a dificultades en 

el trabajo, aumentan su esfuerzo con tal de lograr los resultados esperados. 

También se caracterizan por ser ambiciosos en el sentido de necesidad de logros 

y aprobación externa; y no son capaces de reconocer el fracaso. Tienden a 

descuidarse de sí mismos pues están enfocados en el logro de sus objetivos 

sometiéndose a una gran presión y arriesgando su salud. Debido a la situación a la 

que se someten padecen problemas de estrés, ansiedad e irritabilidad. Dentro del 

tipo subestimado, Son personas que han perdido el interés por su profesión y se 

dedican a estos trabajos de forma superficial, sin demandarse gran esfuerzo y 

desarrollando así sentimientos de monotonía y aburrimiento, debido a la falta de 

motivación. Esta situación genera insatisfacción al pensar que no se desarrollan 

como personas a través de su trabajo. Además, poseen expectativas muy exigentes 

con respecto al uso de sus habilidades, por lo que piensan que su trabajo actual 

solo dificulta su desarrollo personal ya que no les plantea retos suficientes. Los 

individuos de este grupo parecen lidiar con el desencanto en sus trabajos 

fantaseando con la posibilidad de aceptar otro trabajo más gratificante.  No suelen 

padecer estrés por la sobrecarga laboral. Por último, el tipo desgastado, son sujetos 

desapasionados que han reducido su nivel de implicación Tanto es así que 

descuidaron sus responsabilidades. El pesimismo de estos empleados les hizo 
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perder toda ilusión por el trabajo y ante los contratiempos optaron por renunciar a 

cualquier esfuerzo. Debido a su experiencia continua ante situaciones difíciles de 

manejar, pierden confianza en su eficacia, por lo tanto, creen que los resultados 

serán decepcionantes independientemente de lo que hagan. Sufren de 

agotamiento emocional hasta el punto de desarrollar síntomas depresivos. 

Bracco et al. (2018) propusieron tres estrategias para afrontar el síndrome de 

burnout: una estrategia centrada en la persona, una estrategia centrada en la 

institución y una estrategia mixta. La estrategia orientada a las personas se centra 

en el desarrollo de una buena salud física y mental. Una estrategia centrada en la 

institución se centra en el papel de las autoridades, la confianza entre los miembros 

de la institución y el flujo de información eficaz y transparente. Finalmente, la 

estrategia híbrida pasa por generar cambios en la organización del trabajo y 

promover acciones de seguimiento y asesoramiento orientadas a establecer el 

trabajo en equipo. 

Para Morales y Murillo (2015), el tratamiento y prevención del síndrome de burnout 

incluye estrategias para cambiar las sensaciones asociadas a los tres componentes 

del síndrome de burnout. Primero, pasa por un proceso personal de adaptación de 

expectativas a la realidad diaria, y luego trata de mantener un equilibrio en áreas 

importantes: familia, amigos, aficiones, descanso, trabajo. Además, crea un buen 

ambiente de equipo: espacio y objetivos comunes. Por último, limitar el horario de 

trabajo y realizar una formación continua durante la jornada laboral. 

Es importante para los trabajadores, así como para quienes organicen el trabajo 

que se informen acerca de este síndrome, pues a partir del conocimiento del mismo 

podrán desarrollarse estrategias de afrontamiento y prevención, más aún si se trata 

de docentes ya que los estudios epidemiológicos realizados en Occidente y países 

en desarrollo han encontrado que entre el personal médico, los maestros, las 

enfermeras y otros profesionales, la prevalencia del síndrome de agotamiento y las 

enfermedades mentales relacionadas es alta. (Carod y Vásquez, 2012) 

Korczak, et al (2012) analizaron 17 estudios sobre terapia del síndrome de 

agotamiento en los que se halló que 13 de los 17 estudios incluyeron psicoterapia 

e intervenciones psicosociales para reducir el agotamiento. En la mayoría de los 
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estudios, la terapia cognitivo-conductual puede mejorar el agotamiento emocional. 

Sin embargo, a pesar del número de estudios con alta evidencia, los resultados 

sobre la eficacia de las terapias para el agotamiento son preliminares y tienen un 

alcance limitado. Se concluyó que la eficacia de los tratamientos para el síndrome 

de burnout no se ha estudiado completamente. Además, debe examinarse en qué 

medida las terapias y sus posibles efectos se ven frustrados por las condiciones del 

lugar de trabajo y las condiciones laborales. Es por ello, que además de las 

estrategias de tratamiento, es importante realizar mejoras en los centros laborales 

para evitar la aparición, la reaparición del síndrome o dificultar los tratamientos para 

esta enfermedad. En esta misma línea, Weber y Reinhard (2000) plantean que se 

necesita urgentemente más investigación para determinar si el síndrome de burnout 

es una enfermedad relacionada con el trabajo. 

Variadas son las consecuencias que provoca este síndrome y que se conoce a 

través de la literatura científica. Así, por ejemplo, los resultados del estudio de 

Sandström (2005) demostró que existe reducciones significativas en la memoria no 

verbal y la atención auditiva y visual para el grupo de pacientes con agotamiento 

crónico, además, hallaron que los pacientes con agotamiento crónico tienen 

deterioros cognitivos. Con el mismo objetivo de conocer las consecuencias del 

síndrome, en el estudio de Feuerhahn, et al (2013) realizaron un análisis de 

regresión lineal transversal en una muestra de 100 profesores y encontraron que el 

agotamiento emocional se correlacionó negativamente con el rendimiento 

cognitivo, el análisis de regresión lineal longitudinal confirmó tendencias similares 

en el rendimiento cognitivo, del mismo modo que en el estudio de Sandström 

(2005).  

Feuerhahn, et al (2013) explican que los defectos en el control ejecutivo pueden 

explicar la disminución de la capacidad cognitiva en el agotamiento emocional. En 

el análisis longitudinal, el agotamiento emocional también puede predecir 

significativamente la salud física. Con todo, los resultados apuntaron al impacto 

negativo del agotamiento emocional en el rendimiento cognitivo y la salud, que está 

estrechamente relacionado con los individuos y las organizaciones. Contrario a sus 

expectativas, el agotamiento emocional no afecta el desempeño laboral. En la 

misma línea, Padilla, et al (2017) no encontraron relación significativa entre burnout, 
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autoeficacia y rendimiento en los docentes universitarios. Del mismo modo, García, 

et al (2017) analizaron la relación entre el síndrome de burnout y los sentimientos 

de autoeficacia con el rendimiento académico en docentes universitarios de las 

carreras de Psicología y Odontología de una universidad privada de Barranquilla 

concluyendo que no existe una relación significativa entre el sentimiento de 

autoeficacia, síndrome de burnout con el rendimiento laboral. A su vez, Cárdena, 

et al (2014) en su estudio hallaron que no existe una relación entre el Burnout y el 

desempeño docente, existe una correlación negativa entre realización personal y 

cambios en el desempeño docente. Llegaron a la conclusión de que la falta de 

logros y el caos organizacional pueden estar relacionados con la disminución del 

desempeño docente. Esto concuerda con los resultados de Jeunon, et al (2017), 

quienes demostraron que, aunque existen casos individuales de fatiga emocional 

que requieren medidas preventivas y de afrontamiento, no existe un fenómeno de 

burnout en las instituciones de educación superior que evaluaron. Además, Ruiz, 

et al (2014) concluyeron que, aunque los maestros se enfrentan a un desgaste 

físico y psicológico en constante cambio, su compromiso con el trabajo es alto. 

Por el contrario, Hurtado (2019) En su investigación, encontró que existe una 

relación significativa entre el síndrome de burnout y el desempeño docente de los 

profesores de la Universidad del Perú, es decir, un nivel bajo de síndrome de 

burnout corresponde a un nivel de desempeño docente efectivo, por otro lado, si 

existe un alto nivel de Síndrome de Burnout, que corresponde a un bajo desempeño 

docente. 

La revisión de Sabagh, et al (2018), sobre los efectos del síndrome en los docentes, 

reveló múltiples temas en estudios que involucran a los efectos mixtos de los 

factores de antecedentes demográficos en los niveles de agotamiento, así como 

requisitos laborales desfavorables (como carga de trabajo, características de la 

tarea, conflictos de valores) y los efectos adversos de la falta de recursos (por 

ejemplo, apoyo social, recompensas, control). Además, se encontró que las 

características personales (como la motivación, el optimismo) y los factores 

estresantes fuera del lugar de trabajo (como los estresantes familiares y la falta de 

apoyo) tienen un impacto significativo en el agotamiento de los docentes, con mayor 

agotamiento que, a su vez trae a los docentes consecuencias negativas 
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persistentes en su rendimiento y compromiso (por ejemplo, reducción de las 

actividades laborales, intención de irse) y salud física y mental (por ejemplo, 

enfermedad, depresión). 

Korczak, et al (2010) compilaron un informe y encontraron que, hasta la fecha, no 

existe un procedimiento efectivo, universal e internacionalmente estandarizado 

para obtener un diagnóstico de burnout. Actualmente, el médico decide si 

diagnosticar el agotamiento. El problema habitual es medir fenómenos que no están 

completamente definidos. Las medidas de síndrome de quemado disponibles 

actualmente capturan la estructura de quemado tridimensional. Al reducir el 

desempeño laboral, también puede afectar negativamente a otras personas 

importantes (como los pacientes). No hay evidencia de que las personas que 

padecen burnout sean estigmatizadas. Concluyeron que se necesita más 

investigación, especialmente investigación de alta calidad, para ampliar la 

comprensión del síndrome de agotamiento. De manera similar, se debe encontrar 

una definición de síndrome de agotamiento que vaya más allá de la comprensión 

publicada del agotamiento y se base en un acuerdo científico general. Además, 

existe la necesidad de encontrar procedimientos efectivos estandarizados y 

reconocidos internacionalmente para el diagnóstico diferencial del burnout y el 

desarrollo de herramientas de evaluación de terceros para el diagnóstico del 

burnout. Finalmente, es necesario analizar el impacto económico y la trascendencia 

del diagnóstico de burnout ocupacional en la economía, los seguros de salud y los 

pacientes. 

Xu (2019) en su investigación muestra que el grado de desgaste laboral de los 

profesores universitarios chinos varía de bajo a medio y que existe una correlación 

parcial entre el conflicto de roles docente-investigador y el agotamiento; 

específicamente, el conflicto de roles se relaciona positivamente con el agotamiento 

emocional y la despersonalización del docente; del mismo modo, los resultados del 

estudio de Carlotto y Cámara, (2017) apuntaron a las variables “autonomía”, “apoyo 

social”, “conflicto de papel” y “conflictos interpersonales” como principales 

predictoras de burnout. Por otro lado, Xu (2019) explica que, aunque no se encontró 

una correlación directa entre el conflicto de roles docente- investigador y la 

disminución en la realización personal; la capacidad política y el apoyo 
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organizacional percibido aliviaron la relación entre el conflicto de roles y la 

disminución de la realización personal. El apoyo social reduce la sensación de 

reducción de la realización personal provocada por los conflictos de roles; esto se 

condice con los hallazgos de Otero, et al (2008) cuando explican que el factor de 

riesgo más obvio para el agotamiento emocional y la despersonalización es la falta 

de apoyo social de los colegas, pero la resiliencia es el mejor predictor de logros. 

Además, la relación rol-conflicto-realización personal se fortalece cuando el 

individuo tiene poca capacidad política. 

Teles, et al (2020) en su investigación indicaron que los docentes universitarios 

mayores de 60 años presentaban niveles más bajos de estrés percibido, al igual 

que los docentes con más experiencia docente (30 años o más) y los que tenían 

menos experiencia (menos de 10 años). Las mujeres mostraron mayor estrés 

percibido que los hombres. En la dimensión del burnout, las mujeres también 

presentaron mayores niveles de agotamiento emocional, mientras que los docentes 

con menos experiencia (menos de 10 años) y los docentes con experiencia (más 

de 30 años) puntuaron más bajo en esta dimensión. Al examinar la relación entre 

el estrés percibido y el agotamiento, concluyeron que el estrés percibido es 

directamente proporcional al agotamiento emocional y la despersonalización; y es 

inversamente proporcional a la realización personal. Un total del 31,3% de los 

cambios en el agotamiento se puede explicar por el estrés percibido. Del mismo 

modo, Puertas, et al (2018) encontraron en su investigación que el estrés se 

relaciona positivamente con el agotamiento emocional y negativamente con la 

satisfacción personal. El agotamiento emocional está directamente relacionado con 

la atención emocional e inversamente proporcional a la claridad emocional y la 

reparación emocional, esta última relacionada con la realización personal. La 

claridad y la reparación emocionales se correlacionan positivamente con la 

comunicación no verbal. El estudio concluyó que la inteligencia emocional y el 

lenguaje corporal son dos factores relacionados en la prevención del síndrome de 

burnout, por lo que pueden ayudar a garantizar la salud mental de los profesores 

universitarios. 

En el estudio de Blix, et al (1994) los resultados muestran que la mayoría de los 

docentes muestra un buen ajuste entre el estilo de motivación y la remuneración 
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laboral. Las maestras son una excepción notable, con puntajes de desajuste más 

altos que los maestros. A pesar de su buen desempeño, dos tercios de los 

profesores dijeron que se sienten estresados en el trabajo al menos el 50% del 

tiempo. Los maestros también informaron sobre agotamiento, problemas de salud 

relacionados con el estrés, disminución de la eficiencia en el trabajo, incapacidad 

para hacer frente a la presión del trabajo y consideración de cambiar de trabajo. La 

gran carga de trabajo es la razón mencionada con más frecuencia para considerar 

cambiar de trabajo. Debido al alto nivel de estrés laboral, las profesoras están más 

propensas a considerar cambiar de trabajo. En comparación con la docencia o el 

servicio, las actividades de investigación se consideran más estresantes. Las 

percepciones positivas de la capacidad para lidiar con el estrés laboral se 

correlacionan negativamente con los síntomas del estrés. Sugirió adoptar 

estrategias preventivas para lidiar con la presión académica. Del mismo modo, los 

resultados obtenidos por Arquero y Donoso (2013) en su estudio indican que el 

nivel de síndrome de quemado es mayor en investigación que en docencia. Bedoya, 

et al (2017) llegaron a la conclusión de que el grado de agotamiento emocional 

varía mucho según el área de desempeño del maestro. El género, el tiempo de 

investigación, el título de doctorado, el reconocimiento de los estudiantes y la 

capacidad de toma de decisiones parecen estar relacionados con las diferencias 

en las medidas del MBI. También coinciden en cuanto a que el nivel del síndrome 

parece estar relacionado con la disposición a renunciar. Los resultados muestran 

que las mediciones realizadas con herramientas convencionales no son efectivas 

para la población de profesores universitarios porque brindan una visión incompleta 

y orientada a la actividad y tienen el menor impacto en los niveles de SQT. 

El análisis de datos de Hogan y McKnight, (2007) en su trabajo de investigación 

muestra que los profesores en línea tienen una puntuación media a alta en la 

subescala de fatiga emocional, un alto grado de despersonalización y un bajo 

sentido de realización personal. Respecto a los docentes que dictan clases bajo el 

sistema virtual, consideramos que debe existir mayor información de tal suerte que 

se pueda también diferenciar este tipo de trabajo, si deviene o no en síndrome de 

burnout, qué causas pueden generarlo y cómo enfrentarlo. Por eso, debe hacerse 

énfasis en este aspecto puesto que la tendencia hoy en día es hacia la educación 

virtual. 
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En el área de ciencias de la salud, específicamente entre los docentes de la 

Facultad de Enfermería, el riesgo de burnout es bajo y moderado, y existe una 

correlación directa entre despersonalización / tiempo de servicio; esto se puede 

explicar por el tipo de trabajo, que involucra actividades con estudiantes y 

pacientes, esta situación puede conducir a efectos orgánicos acumulativos debido 

a años de trabajo. (González, et al 2015) Esto se condice con la conclusión de 

Bedoya, et al (2017), quienes consideran que el grado de agotamiento emocional 

varía mucho según el área de desempeño del maestro.  

Reddy y Poornima (2012) revelaron según su estudio que la mayoría (74%) de los 

profesores universitarios están experimentando un estrés profesional moderado y 

alto, mientras que el 86% de los profesores tiene agotamiento laboral. Además, el 

análisis muestra un fuerte apoyo a la hipótesis de que existe una correlación 

positiva entre el estrés ocupacional y el agotamiento laboral de los profesores 

universitarios. Concluyó que la prevención y manejo del estrés laboral requiere una 

intervención a nivel organizacional, porque la presión es causada por la 

organización. En concordancia con Cárdena, et al (2014) quienes hallaron que 

mientras se percibe mayor grado de desorden organizacional, el desempeño 

docente empeora.  Por ello, Reddy y Poornima (2012) indican que se deben 

introducir diversas técnicas de manejo del estrés, como el entrenamiento en 

inteligencia emocional, técnicas de manejo cognitivo conductual, sociales, sistemas 

de apoyo, servicios de consultoría, yoga y actividades deportivas. El éxito de la 

gestión y prevención del estrés depende de la cultura de la organización. A nivel 

universitario, es esencial una cultura de apertura y comprensión en lugar de crítica. 

Por todo lo aquí expuesto, el enfoque de las políticas de salud pública debe 

considerar el núcleo depresivo del agotamiento y no solo considerar los tres 

componentes del síndrome. Desde el punto de vista clínico, los tratamientos para 

la depresión ofrecen la esperanza de ayudar a las personas identificadas como 

"agotadas". Las investigaciones futuras deberían investigar más sistemáticamente 

los factores ambientales que contribuyen a la depresión en relación con la literatura 

sobre estrés crónico (laboral) para proponer una visión más integradora de este 

espectro de trastornos y limitar la proliferación de categorías diagnósticas 

redundantes o mal delimitadas. (González, et al 2015) 
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Chuquihuanca, et al (2021) explican que: Lo epistemológico proporciona categorías 

que permiten abstraer objetos reales en objetos de investigación, y proporciona un 

espacio conceptual para el establecimiento de nuevas alternativas, como la 

construcción del conocimiento, que es una expresión muy generalizada y 

teóricamente específica, en la que se revela la esencia del objeto investigado. Y 

tiene grandes posibilidades de aplicación en la práctica social. (p. 14) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación:  

Según Balcázar, et al (2013) La investigación cualitativa utiliza la observación, su 

propósito es reconstruir la realidad, está orientada a procesos y desarrolla una 

descripción cercana a la realidad que se investiga, por lo que intenta responder 

¿por qué? ¿Para qué? Para ello, utiliza diferentes técnicas de recuperación de 

datos. 

La investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo porque el objetivo es 

describir una situación problemática mediante entrevistas con personas 

involucradas en el contexto. 

Diseño de investigación: Fenomenológico, puesto que se tomarán experiencias, 

apreciaciones de los docentes respecto a las manifestaciones del Síndrome de 

Burnout y el método es el fenomenólogico-hermenéutico. 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística 

Tabla 1 

Matriz de categorización apriorística 

Categorías Subcategorías 

Síndrome de Burnout: 

Conjunto de síntomas referidos al agotamiento y 

la fatiga presentes en trabajadores cuyas labores 

requieren de constantes contactos con otras 

personas. Aquello repercute en un bajo 

rendimiento y la disminución de la calidad del 

servicio Profesional. (Maslach y Jackson, 1981). 

      Agotamiento emocional 
Despersonalización 

  Realización personal  

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Escenario de estudio 

Ambiente físico: Esta investigación se desarrolló en la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza, Amazonas-2021. A decir de Hernández  (2016), el 

contexto implica una definición geográfica que durante la investigación puede variar 

ya sea ampliarse o reducirse. 
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A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país por el presidente de la 

República, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza al igual que 

otras instituciones de educación superior, empezó un proceso de adecuación de su 

sistema de enseñanza – aprendizaje y administrativo. 

Ambiente social y humano: Creswell (2013) indica que La descripción del entorno 

no es más que una explicación detallada de casos, criaturas, objetos, personas, 

lugares y eventos específicos en el contexto, y debe llevar al lector al sitio de la 

investigación. La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza tiene su 

sede en Chachapoyas en la región amazónica, su campus universitario cubre un 

área aproximada de 17 hectáreas en la comunidad Higos Urco y cuenta con una 

moderna infraestructura dedicada a las actividades académicas, investigación y 

gestión central. Asimismo, tiene un filial en la provincia de Bagua donde funciona la 

facultad de Ingeniería de Sistemas, debidamente autorizada y con una moderna 

infraestructura en la provincia de Utcubamba que está en proceso de autorización 

para las carreras de administración y economía. 

3.4. Participantes 

La selección de los participantes no es probabilística, busca tipos de casos o 

unidades de análisis que se encuentran en el ambiente o contexto; puede ser de 

varios tipos, de voluntarios, de expertos, entre otros. (Hernández et al., 2016, 

p.383), por tanto, los participantes en esta investigación fueron 10 docentes 

universitarios que laboran en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza, Amazonas-2021.Los criterios de inclusión utilizados fuerón: Ser 

docentes de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza, los 

participantes de la investigación presentan  un clima organizacional que se puede 

decir que es positivo, sin embargo, no siempre se fomenta el trabajo en equipo, 

existe libertad de expresión, pero también represalias ante las diferencias con las 

autoridades. Pese a que existe respeto por la individualidad, los directores y jefes 

no siempre cumplen su rol a cabalidad su rol de retroalimentación y/o supervisión. 

Los intereses subalternos y personales priman por encima de los objetivos 

comunes de la Universidad. Respecto a la seguridad física, las instalaciones y la 

ciudad donde se ubica la universidad brindan tranquilidad y confianza.  
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Las herramientas con las que se cuenta para el dictado de las clases son buenas 

en comparación con la mayoría de las universidades públicas del país. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de investigación utilizada fue la entrevista y el instrumento la guía de 

entrevista constituida por 7 preguntas abiertas, las cuales guiaron la ejecución de 

la entrevista a profundidad, administrada a cada participante de forma individual, a 

traves de la plataforma virtual zoom en dialogos sincrónicos con los entevistados. 

Las entrevistas son técnicas que los investigadores intentan para obtener 

información de forma verbal y personalizada. La información se centrará en eventos 

de la vida y aspectos subjetivos del individuo, como creencias, actitudes, opiniones 

o valores relacionados con la situación en estudio. Torresila, 2006, (p. 6)  

Según León, 2006 (p. 180), la guía de entrevistas es una herramienta que permite 

un trabajo reflexivo para organizar las preguntas que puedan estar envueltas en la 

entrevista. No constituye una solución de problema estructurada 

Tabla 2 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas Instrumentos 

Entrevista, con la finalidad de recabar 
datos acerca de la presencia de 
manifestaciones de Síndrome de 
Burnout en los docentes de la 
Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza, Amazonas-
2021. 

Guía de entrevista: se utilizará la guía 
de entrevista, misma que cumple con 
los criterios de confiabilidad y validez. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Procedimientos 

De los Ríos (2014) recomienda para la entrevista iniciar con una charla improvisada 

y amistosa relacionándola con el tema central, seguidamente el entrevistador 

utilizará las preguntas previamente establecidas en el plan o guía para resolver el 

problema central. Los entrevistadores deben dar la impresión de que son amables 

y atentos al hablar y escuchar. 
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Se explicó el objetivo de esta investigación a los docentes participantes con la 

finalidad de recabar la información veraz y oportuna, haciendo la programación de 

la entrevista con cada uno de los docentes. 

- En un inicio se procedió a identificar a los informantes, se solicitó la firma de un 

consentimiento informado antes de iniciar la entrevista. Posteriormente se procedió 

a realizar la entrevista con los participantes, reiterando los objetivos, los aspectos 

que se abordarán y agradeciéndoles por su colaboración. 

- La entrevista a profundida se realizó previo acuerdo por el medio virtual que 

consideré más apropiado, además que esta entrevista se realizó tomando en 

cuenta la matriz de categorizaciones. 

- Posteriormente se realizó la transcripción de dichas entrevistas a través de 

recursos tecnólogicos.  

3.7. Rigor científico 

Dependencia o consistencia lógica: Para Guba (1989, citado en Jiménez, 2011) 

La consistencia en la investigación cualitativa, no se trata tanto de estabilidad como 

de una característica de la dependencia. Por tanto, contiene elementos de la 

estabilidad de los datos y su trazabilidad, en este proceso, los elementos 

descriptivos de sus condiciones de producción, el complemento de fuentes y la 

verificación con los participantes son los factores decisivos para su integridad, es 

más dependiente de las características que de la estabilidad. 

Se fundamentó en la racionalización y metodología de la información recolectada a 

través del uso de diferentes fuentes informativas visualizados en el marco teórico, 

ademas del recojo de las entrevistas de manera virtual y transcritas a través de 

programas tecnológicos. 

Credibilidad: Según Castillo y Vásquez (2003), el estándar de credibilidad se 

puede lograr porque el investigador general regresa al informante durante el 

proceso de recolección de información para confirmar los resultados de la encuesta 

y revisar algunos datos específicos. La experiencia ha demostrado que a los 

proveedores de información generalmente les gusta participar en esta revisión 

porque quieren participar repetidamente y esperan que los resultados sean creíbles 
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y precisos para ellos. En este sentido, la mayoría de las personas en la industria 

pueden corregir la interpretación incorrecta de los hechos, por lo que 

probablemente citarán más ejemplos para ayudar aclarar la interpretación de los 

investigadores. 

El análisis de las entrevistas me ha permitido conocer que los informantes conocen 

acerca del sindrome de bournout, vinculado con el  estrés laboral, depresión y 

agotamiento generalizado. Con la finalidad de dotar a la investigación el criterio de 

la credibilidad se procedió a enviar a los docentes que participaron del estudio los 

resultados, para que expresen su opinión acerca de los resultados hallados, esto 

es, si consideran que estos hallazgos son verdaderos o reales.  

Auditabilidad o conformabilidad: Se refiere a la forma en que un investigador 

puede rastrear o determinar el trabajo realizado por otro investigador (Guba y 

Lincoln, 1981). Según Cadenas (2016), esto requiere un registro completo de las 

decisiones del investigador y las ideas relacionadas con la investigación. Siempre 

que tenga opiniones similares, la estrategia puede examinar los datos y llegar a 

conclusiones iguales o similares. Los siguientes aspectos pueden ayudar a 

determinar si el trabajo de investigación cualitativa cumple con este estándar: 

- Describe las características de los informantes y su proceso de selección. 

- Uso de mecanismos de grabación. 

- Análisis del registro real de las entrevistas a los informantes.  

- Describe el entorno físico, interpersonal y social en el informe.  

Por lo cual en este estudio se describió  algunas características sociodemográficas 

de los participantes del estudio, su proceso de selección, así como sus cargos y 

años que llevan en la institución en estudio. La información de los entrevistados 

será completamente fiel a las respuestas obtenidas mediante las entrevistas. 

Ambos serán grabados para su reproducción cuando fuere necesario, guardando 

la confidencialidad necesaria. El contexto físico, interpersonal y social que se vive 

en la organización formará parte de la discusión de resultados. Todas las 

respuestas obtenidas como resultado de las entrevistas se guardarán 

correctamente en medio virtual haciendo uso de la tecnología. 
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Transferibilidad o aplicabilidad: La forma de alcanzar este estándar es 

describiendo detalladamente la información resultante, se comparará con los 

antecedentes y fundamentos teóricos proporcionados en este informe; y luego se 

extraerán las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, escribí un informe. Por 

tanto, la importancia de aplicar la teoría o el muestreo intencional radica en 

maximizar los objetos conceptuales producidos en la investigación y determinar 

factores que sean comparables a otras situaciones. (Noreña-Peña, 2012)  

Por lo tanto, para cumplir con este criterio de rigor científico se describió con 

profundidad el lugar y las características de las personas donde se suscita el 

fenómeno en estudio. Se dejará notar las respuestas típicas o más frecuentes de 

los encuestados, categorizándolas y estableciendo relaciones entre ellas.  

3.8. Método de análisis de datos 

Para la inmersión inicial de la organización se consignarán las impresiones iniciales 

respecto del ambiente organizacional de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza. 

Para la inmersión profunda se analizará la correspondencia entre lo observado 

inicialmente a nivel organizacional y la información obtenida a partir de las 

entrevistas.  

La información obtenida a partir de las entrevistas se analizó por categorías, 

códigos, grupos de códigos y relaciones a través del programa ATLAS TI 9. 

La información resultante se comparó con los antecedentes y fundamentos teóricos 

proporcionados en este informe, luego se extrajeron las conclusiones y 

recomendaciones.  

3.9. Aspectos éticos 

Consentimiento informado: Según Gómez (2011) Cuando las personas 

participan en una investigación como sujetos de investigación, deben procurar 

obtener su consentimiento informado. Es considerado consentimiento informado si 

este es otorgado por alguien que comprende el propósito y la naturaleza de la 

investigación. Los participantes verificarán las condiciones de la investigación 
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leyendo y aceptando el formulario de consentimiento informado antes de continuar 

utilizando el instrumento. 

En la presente investigación a partir de la recolección de datos, debemos recalcar 

que es importante tomar en cuenta cada una de las opiniones de los entrevistados 

y no vincular nuestras percepciones, además de tener un pleno consentimiento 

informado de cada uno de los informantes y aprobación previa. (Anexo 3) 

Principio de Autonomía: Para Ávila (2002), en el método cualitativo, el objetivo de 

investigación es un tema interactivo, motivado e intencional, por lo que se está 

asentando la teoría de los derechos humanos y la democracia participativa, y el 

concepto de "autonomía" es muy fructífero. Todos los ámbitos de la vida social. El 

punto de llegada son los participantes, y por sus habilidades comunicativas, tienen 

derecho a participar por igual en la decisión y deliberación de las reglas que deben 

seguir. Por lo tanto, los profesores de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de 

Mendoza decidirán si están dispuestos a participar en la investigación de forma 

independiente y voluntaria. 

Confidencialidad: Para Gómez (2011), los investigadores deben tomar medidas 

para proteger la confidencialidad de los datos, como omitir información que pueda 

dar lugar a identidades personales específicas o restringir el acceso a los datos. 

Por ello, los investigadores se comprometen a no revelar la información obtenida y 

las identidades de los participantes, y les explicarán los objetivos que persigue esta 

investigación. 

Principio de beneficencia: Fry, et al. (2010, citado en Loaiza y Heredia, 2018) 

confirmaron que actuar de buena fe en lugar de malicia significa ayudar a otros a 

obtener beneficios, participar en comportamientos que predicen o reducen los 

riesgos de los participantes, o ambos. El propósito de esta investigación es 

colaborar con la mejora del desempeño docente de la Universidad Nacional Toribio 

Rodriguez de Mendoza, por lo que los beneficios que se obtengan de los hallazgos 

beneficiarán a la organización y al personal sin perjudicar a ambos. 

Veracidad de los datos e información: Para Ávila (2002), la investigación 

cualitativa y la investigación tradicional tienen muchos aspectos éticos comunes. 

Por tanto, los aspectos éticos que se aplican a la ciencia general también se aplican 
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a la investigación cualitativa. Por ejemplo, las afirmaciones sobre la relación entre 

la ciencia y los valores de verdad y justicia también se aplican a este tipo de 

investigación. 

Los datos obtenidos de esta encuesta y el procesamiento para obtener la 

información final son verdaderos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1  

Subcategoría 1: Agotamiento Emocional 

Los resultados han demostrado que, el agotamiento emocional que ha generado 

un sin número de acontecimientos que se han visto arraigados, a la carga laboral 

de los docentes, esta relacionado directamente con el desarrollo del estrés laboral, 

depresión y agotamiento, en donde el estrés laboral, ha traído como consecuencia 

una afectación a la salud emocional, a la salud física, la salud mental y la salud 

familiar. Dentro de este contexto, es que la depresión de igual forma, ha generado 

diferentes afectaciones hacia la calidad de vida, en sus diferentes dimensiones, 

dentro de las que se ha podido tomar como referencia al ámbito psicosocial, social, 

familiar y la generación de enfermedades psicosomáticas. Mientras que, el 

agotamiento se ha visto arraigado directamente, con el ámbito mental, emocional y 

físico. 
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De esta misma forma, es que los docentes han señalado que el percibimiento del 

agotamiento emocional, se ha visto relacionado directamente con la generación de 

trastornos de sueño, los cuales han sido acompañados de la falta de apetito, la 

carencia de realización de ejercicios por falta de sueño y la creciente preocupación 

y frustración, por no contar con el desarrollo de ambientes educativos que sean de 

alta eficiencia. Esto no solo ha conllevado a que los mismos docentes suelan sentir 

un profundo desapego por la labor que vienen desarrollando, sino que se ha llegado 

a contar con un creciente descontento, cansancio superlativo y una severa carencia 

de salud emocional, la cual se ha visto reflejada directamente, en la relación familiar 

que estos han llegado a mantener. 

Lo señalado, ha sido respaldado por Serrano et al. (2017), en donde se ha podido 

establecer como los generadores de niveles altos del síndrome analizado, a los 

factores sociodemográficos, los factores de personalidad; así como los factores 

organizacionales, los cuales suelen generar un mayor nivel de riesgo de que la 

carga laboral, se pueda ver acrecentada y traer problemas en la salud de la 

persona, la cual llega a involucrar una reducción en el nivel de satisfacción laboral, 

en donde Bedoya et al. (2017), han llegado a demostrar la generación de síntomas 

de estrés crónico, el cual puede depender directamente del género de la persona. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2  

Subcategoría 2: Despersonalización 

La percepción que los docentes han tenido, respecto a la despersonalización de su 

trabajo, ha estado relacionado directamente con problemas vivenciados dentro del 

entorno laboral, en cuanto a la realización personal, a la afectación psicosocial, 

agotamiento emocional, agotamiento mental, problemas relacionados con la salud 

mental docente y docentes que han contado con una carencia de importancia, por 

parte de las labores que realizan sus compañeros de trabajo. 

De esta forma, es que los entrevistados han señalado que, la despersonalización 

los ha llevado a sentirse desmotivados con la profesión que realizan, en donde el 

trabajo de estos mismos, tiende a no ser valorado y genera una amplia sensación 

de estrés.  
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Arias y González (2009), han señalado que hay una mayor probabilidad de que se 

genere el proceso de despersonalización, por parte de aquellos docentes que 

suelen trabajar a tiempo completo, debido a que estos han dejado en evidencia una 

tendencia creciente, hacia el desinterés por parte de los alumnos, en donde 

Moriana y Cols (2004), han señalado que, ante la creciente ocurrencia de lo 

mencionado, el nivel de autoestima suele a disminuir de forma constante, 

conllevando a que la afectación suela evidenciarse directamente en el rendimiento 

laboral. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3  

Subcategoría 3: Realización personal 

Las apreciaciones en relación a la causa generada por el síndrome de Bornout y la 

afectación que este ha presentado, respecto a la realización personal, han tenido 
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que ver directamente con el desarrollo del estrés laboral, en donde este ha sido 

causa de la afectación familiar por las largas horas de trabajo, habiendo generado 

que la falta de tiempo y la exigencia exacerbada en el ámbito laboral, haya 

generado el agotamiento emocional de los colaboradores. Esto sin lugar a dudas, 

no solo ha conllevado a que la realización personal de los docentes, pueda haberse 

visto afectada, sino que la tendencia creciente de esta ocurrencia, ha expuesto un 

mal control de tiempos, el aumento del trabajo y condiciones de trabajo, que no han 

beneficiado la satisfacción personal. 

Los mismos docentes han señalado que, la institución ha tenido que ofrecer un 

mejor control, hacia las labores académicas desarrolladas, en donde, en una  

cantidad superlativa de casos, las actividades que se han realizado, han superado 

las que solían realizar dentro de los entornos de trabajo habituales, es por ello que 

que han iniciado a estudiar el control de los medios digitales, continuar estudiando 

un diplomado o un doctorado; así como, continuar con la preparación de las clases 

virtuales, conllevando a que la confluencia de todo lo mencionado, afecte su 

rendimiento laboral y por ende, reduzca la satisfacción personal alcanzada. 

Bracco et al. (2018), han señalado a exponer un conjunto de estrategias que han 

podido mejorar las condiciones de trabajo y la propuesta de niveles de realización 

personal, más amplios, encontrándose al trabajo coordinado con el establecimiento 

mismo, el centrar esfuerzos por respetar y hacer respetar las horas de trabajo; así 

como, el poder contar con una estrategia mixta, que le permita al establecimiento, 

entender la forma de sentirse de cada individuo. Además de ello, Morales y Murillo 

(2015), han señalado que, la aplicación de estrategias basadas en sensaciones, ha 

llegado a haber sido una de las demostraciones de preocupación más influyentes, 

dentro de la búsqueda de coordinar los objetivos organizativos, con los objetivos 

personales de cada colaborador. 

En relación a la percepción del síndrome de Burnout, por parte de los docentes de 

la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, se determinó una relación directa de 

este, producto del creciente aumento del agotamiento docente, en donde este ha 

podido ser mental, emocional y físico. Sin embargo, esta apreciación docente, ha 

sido respaldada por Gil (2003), en donde este ha expuesto que, la presión a largo 
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plazo que puede ser alcanzada, por los colaboradores dentro de un ámbito de 

trabajo determinado, llegan a corresponder un proceso de congestión emocional y 

desarrollo de actitudes negativas. Sin embargo, esta tendencia no solo ha sido 

respaldada por este, sino que, los mismos docentes han señalado que, el trabajo 

remoto ha generado una percepción negativa, respecto al trabajo, en donde las 

sensaciones directas y la proliferación del síndrome de Burnout, ha visto inmersos 

a los mismos, en un sentimiento de sobre esfuerzo físico y el desarrollo del hastío 

emocional. Bianchi, et al (2015), ha coincidido en que este síndrome ha estado 

compuesto por una serie de presiones laborales, que llegan a generar un efecto 

negativo a largo plazo, en donde el agotamiento emocional, y la 

despersonalización, pueden llegar a generar una serie de reducción de los logros 

personales. 

Además de ello, Patlán (2013), ha señalado que este síndrome es la representación 

vivencial del cansancio emocional, el cual pone en evidencia una sensación de 

pérdida de capacidad de trabajar y una apreciación poco atractiva, dentro de lo 

cual, los recursos de tipo emocionales, han llegado a verse influenciados 

directamente con una despersonalización del trabajo, en donde Apoquina (2007), 

señaló que esta tendencia creciente en el trabajo, genera una conjunción de 

emociones negativas, reacciones hacia los demás y actitudes adversas, hacia el 

accionar laboral cotidiano. 

En cuanto a la apreciación que han tenido los docentes, en relación a la exposición 

hacia el síndrome de Burnout, se ha determinado que, la exposición hacia este se 

ha visto acrecentada dentro del entorno laboral, debido a la existencia del trabajo 

remoto, dentro de lo cual, el aumento del tiempo de trabajo, la cantidad de tiempo 

que estos han estado sentados y el escaso respeto que se tiene, del horario de 

trabajo, han sido coincidencias que se han tenido con Gómez y Ruíz (2015), en 

donde estos han señalado que, el síndrome expuesto suele parecer de orden 

subjetivo; sin embargo, la ocurrencia del mismo, conlleva a ser una consecuencia 

de la frustración creciente, por un entorno de trabajo negativo, en donde el 

autoestima del trabajo, tiende a verse afectado por el acceso hacia las vías remotas 

de trabajo, que hasta el día de hoy, eran poco conocidas. De igual forma, es que 

los docentes han señalado este tipo de tendencias, dentro de lo cual, el exceso de 
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horas laborales, suele ser consecuencia de modelos de interconexión, no solo más 

desconocidos, sino que requieren de un mayor grado de tiempo de capacitación. 

En los términos de Lastovkova, et al (2018), las naciones y las diferentes 

organizaciones, deben de mantener planes de acción activos, con la finalidad de 

poder reducir la incidencia de este problema, en donde la compensación suele ir, 

por un mayor control del entorno laboral y una mayor capacitación docente. 

Bianchi, et al (2015), han afirmado que, el constructor de Burnout, corresponde a 

ser la superposición de la evidencia acumulada de un creciente trabajo activo, en 

donde las principales formas de depresión, suelen afectar al trabajador y conllevan 

a que este se aleje de la tendencia de calidad de vida; además de ello, Patlán 

(2013), expone diez causas de este, tales como: la falta de soberanía en el trabajo, 

trato con la concurrencia, conflictos de roles, ambigüedad de tareas asignadas, 

oportunidades reducidas de realización particular, retroalimentación insuficiente, 

verificación insuficiente sobre el trabajo, situaciones insatisfactorias, trabajo 

sobrecargado y presión constante sobre el ambiente físico de trabajo. 

Del objetivo en relación al comprender el agotamiento emocional en los docentes, 

se ha podido destacar la generación de tres principales problemas, el agotamiento, 

el estrés laboral y la depresión, en donde las tres se han visto relacionadas con la 

carencia en cuanto a la salud emocional, física y mental. Bajo estos mismos 

términos, Bianchi et al (2015), han señalado que, la forma de poder mantenerse 

alejado de las condiciones de entorno adversas, en el ámbito de trabajo, en relación 

a poder minimizar el riesgo de contar con el desarrollo del síndrome de Burnout, ha 

sido mediante la comprensión del carácter singular nosológico, en donde los 

mismos docentes del presente estudio, han llegado a haber desarrollado de forma 

particular, cansancio extremo, una sensación de desapego exacerbado, hacia la 

práctica docente, la cual s e ha visto cada vez más involucrada, en una serie de 

evidencias morfológicas y conductuales, que han dado un estado de alerta, 

respecto a la condición real, de los docentes, en donde Patlán (2013), ha llegado a 

señalar la presencia de diez causas, para la generación del síndrome mencionado, 

dentro de lo que se encuentra lo siguiente: Desde una perspectiva laboral, las 

personas que trabajan muchas horas suelen tener esta condición, pero personas 

con más experiencia profesional o con cargos de gestión administrativa y que tienen 
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un cierto grado de autonomía profesional no lo desarrollan fácilmente. Finalmente, 

desde una Perspectiva social, aquellas personas que no están capacitadas en 

habilidades interpersonales moderadas pueden padecer este síndrome. 

Lo señalado, ha sido respaldado por Serrano et al. (2017), en donde se ha podido 

establecer como los generadores de niveles altos del síndrome analizado, a los 

factores sociodemográficos, los factores de personalidad; así como los factores 

organizacionales, los cuales suelen generar un mayor nivel de riesgo de que la 

carga laboral, se pueda ver acrecentada y traer problemas en la salud de la 

persona, la cual llega a involucrar una reducción en el nivel de satisfacción laboral, 

en donde Bedoya et al. (2017), han llegado a demostrar la generación de síntomas 

de estrés crónico, el cual puede depender directamente del género de la persona. 

En cuanto a la percepción de los factores generadores del síndrome de Burnout, se 

ha podido establecer que, los docentes han señalado que, este ha aumento en 

ocurrencia, debido a tres elementos principales: el trabajo remoto, la transmisión 

del conocimiento y la calidad de servicio, de acuerdo a las investigaciones hechas 

por Bedoya et al. (2017), esta tendencia no solo se ha repetido de forma constante, 

sino que ha tenido que ver directamente, con la experiencia que han tenido los 

docentes, respecto al control de los tiempos y la programación de sus actividades. 

Esto ha sido complementado con lo señalado por los docentes, en donde se ha 

podido afirmar que la predicción del agotamiento laboral, se ha percibido desde 

que, las clases remotas empezaron a haber sido más constantes, y la necesidad 

de completar formatos de menor interés y más complicación; así como, elementos 

personales de preocupación, fue que aceleraron el proceso expuesto. De igual 

forma, y en la misma línea de pensamiento, es que Chávez (2016), ha señalado 

que una de las tendencias más peligrosas, dentro de los entornos laborales, ha sido 

la creación de expectativas idealistas, las cuales han visto mermadas las 

recompensa personales, en relación a condiciones de trabajo de sobre exigencia. 

De igual forma, Serrano et al. (2017), ha señalado que el problema de la percepción 

de los factores generadores del síndrome de Burnout, ha sido el uso de métodos 

relacionados directamente con entornos de trabajo ineficientes, los cuales han 

contado con una mayor probabilidad de poder generar el bien comprendido como 

agotamiento emocional, generando que los colaboradores mismos, puedan verse 
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cansados en más de una ocasión, con las prácticas habituales de sus labores 

(Ibáñez et al., 2016). 

En cuanto al objetivo de conocer las apreciaciones que han tenido los docentes 

sobre la despersonalización, ha sido generada por problemas en la comunicación 

transversal y longitudinal, con el entorno de trabajo, dentro de lo cual, se puede 

contar a los estudiantes mismos y a los compañeros de trabajo, en donde Azeem 

(2010), ha señalado que, en muchas ocasiones, el agotamiento del trabajo, suele 

tener que ver directamente con la dureza de la personalidad de aquellas personas 

con las que se tiene contacto, en donde esto se ve maximizado por largas horas de 

trabajo, que tienden a ser trabajadas por los docentes. Esto mismo, ha sido 

experimentado por los docentes del área de estudio, en donde las clases se han 

ido volviendo cada vez más duras, a consecuencia de un sin número de vivencias, 

que han tenido que ver directamente con la desvalorización de la labor docente y 

la pérdida de confianza consigo mismos, mientras que, Espinoza et al. (2015), ha 

dejado a entrever que el entorno psicológico fue el responsable de generar 

diferentes medidas de labor caótico, en donde las relaciones personales 

experimentadas, suelen cumplir un papel importante, dentro de los entornos 

estudiantiles. 

Arias y González (2009), han señalado que hay una mayor probabilidad de que se 

genere el proceso de despersonalización, por parte de aquellos docentes que 

suelen trabajar a tiempo completo, debido a que estos han dejado en evidencia una 

tendencia creciente, hacia el desinterés por parte de los alumnos, en donde 

Moriana y Cols (2004), han señalado que, ante la creciente ocurrencia de lo 

mencionado, el nivel de autoestima suele a disminuir de forma constante, 

conllevando a que la afectación suela evidenciarse directamente en el rendimiento 

laboral. 

Dentro de las características que han sido expuestas por los docentes, respecto a 

la despersonalización y a la afectación en el desempeño de sus labores, se ha 

podido contar con una serie de accionares y sensaciones, que han tenido que ver 

directamente con el trato directo, que estos han tenido, con los alumnos, dentro de 

los entornos virtuales de ofrecimiento de las clases. Navarro et al. (2016), han 

explicado que, los dolores de cabeza y la generación de hostilidad con los 
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estudiantes, han sido algunos de los motivos que han generado que los docentes 

mismos, no puedan ofrecer su mayor nivel de desempeño dentro de los entornos 

laborales de trabajo, en donde la frustración se ha visto acrecentada, por no haber 

podido mantenerse alejados de los problemas mencionados. Así mismo, los 

entrevistados han señalado que, la afectación emocional que han vivido durante las 

clases virtuales, no solo ha sido un esfuerzo continuo de control emocional, sino 

que ha sido una consecuencia de una vida personal, que se ha visto abrumada por 

condiciones anormales de vivir, en donde Korczak, et al (2010), han señalado que, 

es de suma importancia el poder diferencias los conceptos de retraso mental, 

malestar y agotamiento, en donde el segundo y el tercero mencionados, han podido 

haber sido una de las consecuencias que han llegado a verse relacionadas con la 

creciente ola de evidencia, arraigada con el síndrome de Burnout. 

Este conjunto de problemas no solo ha sido una consecuencia directa, respecto a 

la evidencia de existencia de las dimensiones de aparición del síndrome, sino que, 

en términos de Otero et al. (2008), el apoyo social y el optimismo por parte de los 

docentes, no suelen ser prácticas suficientes, como para alcanzar a compensar las 

condiciones adversas a las que suelen verse expuestos. Además de ello, Navarro 

et al. (2016), ha señalado que las diferentes percepciones de los docentes, han 

tenido que ver directamente con la presencia de variables personales, 

ocupacionales y psicosociales, en donde la intervención de manera oportuna, hacia 

su control y desarrollo, ha sido una de las formas de reducir el riesgo de depresión. 

Así mismo, las apreciaciones que han tenido los docentes de la UNTRM, respecto 

a la realización personal, han sido negativas, debido a que han señalado que los 

entornos virtuales de trabajo y la amplia variedad de trabajo que se ha encontrado 

vivenciado en el ámbito educativo, han generado, en lo que ha sido establecido por 

Carod y Vásquez (2012), como el afrontamiento y confrontación de los objetivos 

organizativos de ambos, en donde la no coincidencia de estos, ha generado que el 

entorno de trabajo, se haya visto perjudicado directamente. Mientras que, muchos 

de los docentes se han visto consumidos por el conformismo de tener que vivenciar 

lo mencionado, lo que ha traído como consecuencia el creciente grado de depresión 

y un sin número de manifestaciones de estrés laboral. 
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Bracco et al. (2018), han señalado a exponer un conjunto de estrategias que han 

podido mejorar las condiciones de trabajo y la propuesta de niveles de realización 

personal, más amplios, encontrándose al trabajo coordinado con el establecimiento 

mismo, el centrar esfuerzos por respetar y hacer respetar las horas de trabajo; así 

como, el poder contar con una estrategia mixta, que le permita al establecimiento, 

entender la forma de sentirse de cada individuo. Además de ello, Morales y Murillo 

(2015), han señalado que, la aplicación de estrategias basadas en sensaciones, ha 

llegado a haber sido una de las demostraciones de preocupación más influyentes, 

dentro de la búsqueda de coordinar los objetivos organizativos, con los objetivos 

personales de cada colaborador. 

Dentro de las limitaciones que han podido haber sido consignadas en la 

investigación, se ha establecido el hecho de solo haber contado con una indagación 

de campo de diseño descriptivo, en donde se ha buscado comprender la realidad 

en la que se han visto expuestas la variables de estudio. Mientras que, se puede 

recomendar el desarrollar una medida de propuesta de compensación, con la 

finalidad de poder mitigar la generación de síndrome de Burnout, dentro del área 

de estudio. 
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V. CONCLUSIONES

Primera : Se concluyó que, las apreciaciones que tuvieron los docentes de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, respecto al síndrome de 

Burnout, se centraron en el hecho de haber causado agotamiento laboral, 

acrecentándose por la pérdida de interés por el trabajo y el sentimiento de 

agotamiento que se ha generado por los docentes, en donde la calidad del trabajo 

se vio afectada directamente. 

Segunda: Determinó que, las apreciaciones sobre el agotamiento emocional han 

tenido que ver directamente con la generación de estrés laboral, depresión y 

agotamiento generalizado, en donde la confluencia de todos los mencionados, ha 

traído como consecuencia, una pérdida de calidad de la salud emocional. 

Tercera: Así mismo, se determinó que, las apreciaciones que fueron obtenidas, en 

cuanto a la despersonalización en docentes universitarios, se vieron relacionadas 

directamente con un entorno laboral que ha generado una limitada realización 

personal, en donde el agotamiento mental, ha puesto en evidencia un medio de 

labores reactivo, siendo acrecentado por la carencia de importancia de la labor 

docente, por parte de los compañeros y estudiantes 

Cuarta: Además, se concluyó que, las apreciaciones sobre la realización personal 

en los docentes, se vieron relacionadas directamente con haber sido una 

consecuencia directa, de la afectación familiar, el agotamiento emocional y la falta 

de tiempo a los que se vieron expuestos, los docentes, en donde la generación del 

síndrome de Burnout y de estrés laboral, generó la pérdida de interés por crecer 

profesionalmente, dentro del establecimiento educativo. 
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VI. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda a las autoridades universitarias , desarrollar una propuesta 

que se encuentre centrada en analizar el nivel de depresión de los docentes, con 

la finalidad de poder mejorar no solo el índice de rendimiento, sino la satisfacción 

de estos, dentro del ámbito laboral. 

Segunda: Así mismo, e recomienda a los docentes, el limitar sus horas de trabajo, 

en donde se puede encontrar una distribución efectiva, previo trabajo coordinado 

con sus superiores, en cuanto a las horas laboradas y los entornos de trabajo 

virtuales, con los que estos suelen contar. 

Tercera: Se recomienda a los docentes, desarrollar estrategias conjuntas entre 

compañeros de trabajo y el poder optar por contar con clases grabadas, que 

puedan ser reproducidas en una porción del tiempo de labores, con la finalidad de 

poder optimizar el tiempo de trabajo. 

Cuarta: se recomienda al área administrativa de la universidad, plantear reuniones 

coordinadas en base a la orientación de los objetivos estratégicos de la institución, 

en donde estos estos tendrán que ser centralizados y reorientados, hacia la miras 

de desarrollo técnico, de los docentes. 
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ANEXOS 



Anexo 1 : Matriz de Consistencia 

APRECIACIONES SOBRE EL SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, 

AMAZONAS-2021. 

PROBLEMAS OBJETIVOS INSTRUMENTO DISEÑO METODOLÓGICO 

Problema general 

¿Cuáles son las apreciaciones sobre el 
Síndrome de Burnout en los docentes 
universitarios de la UNTRM, Amazonas-
2021? 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las apreciaciones sobre el 
agotamiento emocional en los docentes 
universitarios de la UNTRM, Amazonas-
2021? 

¿Cuáles son las apreciaciones sobre la 
despersonalización en los docentes 
universitarios de la UNTRM, Amazonas-
2021? 

¿Cuáles son las apreciaciones sobre la 
realización personal en los docentes 
universitarios de la UNTRM, Amazonas-
2021? 

Objetivo general 

Conocer las apreciaciones sobre el 
Síndrome de Burnout en los docentes 
universitarios de la UNTRM, Amazonas-
2021. 

Objetivos específicos. 

Conocer las apreciaciones sobre el 
agotamiento emocional en los docentes 
universitarios de la UNTRM, Amazonas-
2021 

Conocer las apreciaciones sobre la 
despersonalización en los docentes 
universitarios de la UNTRM, Amazonas-
2021 

Conocer las apreciaciones sobre la 
realización personal en los docentes 
universitarios de la UNTRM, Amazonas-
2021 

Síndrome de Burnout: 

Guía de entrevista. 

Tipo de estudio: 

Según su enfoque: Cualitativo 

Según su alcance: Descriptivo 

Área de estudio 

Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza 

Población y muestra 

10 docentes de la UNTRM 





Anexo 2 : Guía de entrevista a profundidad 

APRECIACIONES SOBRE EL SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS-

2021. 

OBJETIVO: Conocer las apreciaciones sobre el Síndrome de Burnout en docentes 

universitarios de la UNTRM, Amazonas-2021. 

Datos informativos: 

Fecha    : __/___/2021 

Nombre del Entrevistado: _________________________________ 

Edad:  

Sexo: M  (   )  F  (   ) 

Condición Laboral  : Nombrado (   )   Contratado (   ) 

II. Información respecto al tema de estudio

2.1 ¿Cuál es su percepción respecto al síndrome de burnout? 

2.2 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a los docentes de la UNTRM y el síndrome 
de burnout, considera que están expuestos a desarrollar esta “enfermedad”? ¿Por 
qué? 

2.3 ¿Cómo viene percibiendo el agotamiento emocional en su persona y/o en sus 
colegas o compañeros de trabajo? 

2.4 ¿Cuál es su percepción respecto a los factores generadores del síndrome de 
burnout en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza? 

2.5 ¿Cuál es tu percepción sobre la despersonalización en usted o en sus colegas? 

2.6. ¿Qué características percibe en los(as) docentes en las que ha identificado 
despersonalización y cómo se manifiesta en el desempeño de sus labores? 

2.7 ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la falta de realización personal en los 
docentes de la UNTRM y/o en su persona? 

¡Gracias por sus aportes serán muy importantes para el presente 
estudio! 



Anexo 3 : Consentimiento Informado 

Mi nombre es _____________________________ y estudio la maestría de 

docencia universitaria en la Universidad César Vallejo. Actualmente estoy 

realizando un estudio para conocer acerca del síndrome de burnout en docentes 

universitarios de la Uiversidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, para ello 

quiero pedirle su apoyo.   

Tu participación en el estudio consistiría en responder a las preguntas de la guía 

de entrevista a profundidad sobre síndrome de burnout en docentes universitarios 

de la UNTRM. 

Se utilizará la guía de entrevista diseñada para este fin, esta entrevista se llevará a 

cabo vía zoom y será grabada con el consentimiento del participante. 

La duración será en promedio de 30 minutos en un solo momento de inicio a fin. 

La fecha y hora de la entrevista estará en función a la disponibilidad de tiempo del 

entrevistado. 

Respecto a los riesgos de participar se debe indicar que no hay riesgos 

involucrados. 

Su participación en el estudio es voluntaria, es decir, aún cuando haya decidido 

participar, puedes decir que no en cualquier momento. Es su decisión si participa o 

no en el estudio. También es importante que conozca que si en un momento dado 

ya no quiere continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres 

responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.  

Institución:                           UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

Nombre del investigador:    JESSICA PATRICIA CARRASCO VEGA 

Título de proyecto: APRECIACIONES SOBRE EL SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS-2021.



Toda la información que nos proporcione que realicemos nos ayudará a 

comprender el fenómeno del síndrome de burnout en los docentes de la UNTRM 

y/o sus alternativas de mejora o de prevención.  

Esta información será confidencial, solo las personas que forman parte del equipo 

de este estudio (mi persona, asesora, miembros del jurado revisor de la 

investigación) conocerán la información.  

Además, se asegurará la total cobertura de los costos de la actividad, por lo que su 

participación no le significará gastos. Por otra parte, la participación en esta 

actividad no involucra pago o beneficios en dinero o cosas materiales.  

Si acepta participar, coloque un ( ) en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero 

participar” y escriba su nombre. 

Si no desea participar, no pongas ninguna ( ) ni escribas tu nombre. 

     Sí quiero participar 

Nombre del participante: __________________________________________ 

Nombre y firma de la persona que obtiene el consentimiento:  

______________________________________________________________ 

Fecha: _______ de ______________ de ____. 


