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Resumen 

 

Este estudio tuvo como objetivo principal determinar el nivel de afección por el 

Síndrome Burnout en docentes de Ciencias de la Comunicación de Upao durante 

la pandemia del covid 19, 2021. Pertenece a una investigación de tipo básica, de 

diseño no experimental descriptiva simple. La muestra estuvo conformada por 21 

docentes, a quienes se aplicó el Maslach Burnout Inventory (MBI) que mide los 

indicadores del síndrome burnout, resumidos en Cansancio Emocional, 

Despersonalización y Realización Personal, clasificados en 22 ítems. Los 

resultados mostraron que el 66,7% de docentes obtuvo un nivel alto de síndrome 

de burnout, mientras que el 33,3% un nivel medio. Respecto a la dimensión 

cansancio emocional el 52,4% de docentes alcanzó un nivel medio, para la 

dimensión despersonalización el 81% obtuvo un nivel alto, en la dimensión 

realización personal el 61,9% alcanzó un nivel alto. Se concluye que a partir de la 

pandemia los docentes del grupo muestral estudiado alcanzaron un nivel Burnout 

moderado, considerando el promedio de sus tres factores, habiéndose alcanzado 

su mejor valoración en el factor realización personal, destacando la autopercepción 

de una persona útil, propositivo y con liderazgo, a pesar de que, admite haber 

generado mecanismos menos afectivos con su entorno académico, observados en 

el factor despersonalización.  

 

Palabras clave: Síndrome burnout, cansancio emocional, despersonalización, 

realización personal. 
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Abstract 

 

The main objective of this study was to determine the level of Burnout syndrome 

affection in teachers of a Upao private university during the Covid19,2021 

pandemic. It is a basic research study, with a simple descriptive non-experimental 

design. The sample consisted of 21 teachers, to whom the Maslach Burnout 

Inventory (MBI) was applied, which measures the indicators of burnout syndrome, 

summarized in Emotional Fatigue, Depersonalization and Personal 

Accomplishment, classified in 22 items. The results showed that 66.7% of teachers 

obtained a high level of burnout syndrome, while 33.3% obtained a medium level. 

Regarding the emotional exhaustion dimension, 52.4% of teachers reached a 

medium level; for the depersonalization dimension, 81% obtained a high level; in 

the personal fulfillment dimension, 61.9% reached a high level. It is concluded that 

after the pandemic, the teachers of the sample group studied reached a moderate 

Burnout level, considering the average of its three factors, having reached their best 

valuation in the personal realization factor, highlighting the self-perception of a 

useful person, propositive and with leadership, although they admit having 

generated less affective mechanisms with their academic environment, observed in 

the depersonalization factor.  

 

Keywords: Burnout syndrome, emotional fatigue, depersonalization, self-

fulfillment.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia del Covid-19 ha generado situaciones de crisis con matices 

incalculables en diferentes espacios de la sociedad: económico, educativo, salud, 

etc. Torales et al (2021) refieren que, desde el surgimiento de esta enfermedad, las 

agencias de salud de todo el mundo y las comunidades científicas internacionales 

de salud mental han expresado su preocupación, no solo por las afecciones por 

coronavirus, sino por las aristas derivadas de esta pandemia, principalmente, las 

relacionadas con la salud mental de las personas. (2021) 

 

En el estudio de la Confederación de Salud Mental España (2021) se 

advierte que las afecciones físicas, el aislamiento social, desatenciones en la vida 

personal, los cambios en los hábitos, los problemas laborables y otras situaciones 

experimentadas durante la pandemia, han empezado a afectar la salud mental en 

los diversos países del planeta, más aún si el 93% de éstos frenaron sus servicios 

de salud mental como consecuencia del déficit de financiación. El mismo estudio 

señala que las personas que han superado la enfermedad tienen un mayor riesgo 

de tener secuelas en su salud mental; uno de cada cinco ha experimentado por 

primera vez síntomas de ansiedad, depresión o insomnio; además, se 

incrementaron las ideas suicidas entre el 8% y 10%, predominantemente en adultos 

jóvenes. 

 

En el plano nacional, un estudio conjunto entre del Ministerio de Salud 

(Minsa) y la Organización Panamericana de la Salud realizado en 2020, da cuenta 

que 7 de cada 10 peruanos experimentan síntomas relacionados con la salud 

mental, manifestados a partir del aislamiento social post pandemia. Las estadísticas 

reportan dificultades para dormir (56%), problemas con el apetito (43%), cansancio 

o falta de energía (44%), falta de concentración (36%) y pensamientos suicidas 

(13%).  

 

El estrés laboral es una de las diversas formas de afección de la salud 

mental. Palomino (2020) describe que las personas que se encuentran en 

cuarentena son más vulnerables a afectaciones neuropsiquiátricas, debido al 
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distanciamiento y la ausencia de comunicación interpersonal, con altas 

probabilidades de depresión y ansiedad. Considera que todo tipo de desórdenes 

vinculados al estrés debe ser atendido con urgencia, desde un trastorno por estrés 

agudo hasta uno por estrés postraumático (TEPT), señalando que éste se presenta 

entre un 30 y 40 % de las personas afectadas, como ha sucedido en otras 

situaciones de desastres. El artículo también expone que las mujeres tienen más 

probabilidades de afrontar síntomas de TEPT. Asimismo, da cuenta que los adultos 

mayores tienen hasta 2,11 veces más posibilidades de experimentar este tipo de 

estrés en relación con los adultos más jóvenes.  

 

En el plano laboral una de las formas de manifestación del estrés es lo que 

se denomina el síndrome de Burnout, también conocido como el síndrome del 

trabajador quemado, caracterizado por la percepción respecto al debilitamiento 

emocional, la despersonalización y la depreciación del sentido de realización 

personal (García-Moran y Gil-Lacruz, 2016). 

 

El sector educación ha sido uno de los sectores más afectados en el tema 

de la salud mental a partir de la pandemia del Covid19. Los profesionales de la 

educación, en sus distintos niveles, no dejaron de trabajar desde el inicio de la 

emergencia sanitaria declarada en la mayoría de los países del mundo. Las 

actividades académicas debieron afrontar cambios inmediatos en relación con las 

formas y espacios de trabajo. Profesores y estudiantes debieron adaptarse en los 

aspectos didácticos y el uso de nuevas tecnologías (Inciarte, 2020 y García, 2021). 

El denominado trabajo remoto fue una obligación inmediata con capacitaciones 

intensivas y aprendizajes en el camino relacionados con plataformas, tecnologías 

y herramientas digitales educativas, generando cambios abruptos en las relaciones 

y formas de enseñar (Shalini et al, 2020). 

 

Por tanto, los cambios mencionados han tenido repercusiones abruptas en 

la salud de los educadores, particularmente las asociadas el síndrome de Burnout, 

que a pesar de su existencia no es fácilmente perceptible por los afectados. En el 

informe de Abarca et al (2020) se describe que los docentes han experimentado 

síntomas de agotamiento emocional, despersonalización y un mínimo crecimiento 
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personal debido al exceso de trabajo, a partir de la pandemia, provocando 

manifestaciones contra su salud física y mental; además de otros problemas 

relacionados con su economía y sus relaciones familiares y sociales. (Meza, 2021) 

 

En ese sentido, Gómez Ortiz, Perilla-Toro & Hermosa (2019) advierten que 

aspectos relacionados con la incertidumbre laboral, las intensivas exigencias 

laborales y el incremento de la carga de trabajo son factores predominantes en la 

generación del estrés en docentes. El incremento de la carga laborar es percibido 

como una causa de los malestares relacionados con la ansiedad, las alteraciones 

psicosomáticas y el desajuste social. 

 

Pese a que ya se han cumplido cerca de dos años, la educación virtual 

continuará siendo la base de las relaciones académicas entre docentes y 

estudiantes en diversas partes del mundo, incluyendo al Perú. Desde la perspectiva 

pedagógica, la modalidad virtual presupone conflictividades que no se generaban 

con las relaciones presenciales. Por tanto, surge el interés en profundizar el 

conocimiento que permita ampliar el marco de referencia relacionadas con los 

procesos educativas en una etapa histórica diferente a las experimentadas por 

siglos. Pandemia y encierro son las bases del quebrantamiento de los vínculos 

interpersonales que se han construido en el tiempo en los actos académicos 

formales.  

 

Por ello, se consideró desarrollar un particular con docentes de nivel universitario, 

problematizando la situación en fusión de la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel 

de agotamiento por síndrome burnout en docentes de Ciencias de la Comunicación 

de Upao durante la pandemia del covid 19, 2021? 

 

La investigación se justificó en la necesidad de ampliar el marco de 

referencia y consulta a futuras investigaciones. Además, los resultados de la 

investigación se constituyen en un marco de referencia para el análisis 

organizacional y la toma de decisiones en la mejora de las políticas laborales, 

específicamente en la atención de la salud psicológica de sus trabajadores. Siendo 
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los docentes la base del proceso educativo se requiere de un trabajo permanente 

para asegurar su bienestar emocional y mental.  

 

La investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de agotamiento por 

síndrome ‘Burnout’ en docentes de Ciencias de la Comunicación de Upao durante 

la pandemia del covid 19, 2021. Asimismo, los objetivos específicos formulados 

fueron: determinar el nivel de cansancio emocional en docentes de una universidad 

privada de Trujillo; determinar el nivel de despersonalización en docentes que 

conforman el grupo de estudio; determinar el nivel de realización personal en la 

población estudiada; identificar los síntomas físicos y psicológicos manifestados a 

partir del síndrome ‘Burnout’ durante la pandemia del Covid19. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Casali y Casali (2021), quienes en su trabajo “Impacto del COVID-19 en 

docentes universitarios argentinos: cambio de prácticas, dificultades y aumento del 

estrés”, realizado Buenos Aires, Argentina, describe que la movilidad educativa 

desde la modalidad presencial hacia la virtual significó para los docentes una 

abrupta transformación, dado que la mayoría no estaban preparados. Entre sus 

principales resultados se puede advertir: a) la dificultad de los docentes para 

adecuarse de la enseñanza presencial a la virtual, pese a que ya tenían un 

conocimiento medio de tecnologías, sin que estas hubiesen estado relacionadas 

con experiencias pedagógicas, por tanto, el autor concluye refiriendo que no es 

suficiente tener una formación sobre el manejo de las nuevas tecnologías para el 

desarrollo de procesos educativos virtuales, considerando que esto debe estar 

acompañado de competencias pedagógicas y metodológicas; b) también, se ha 

generado un abrupto incremento en el tiempo de las actividades virtuales, en 

relación a las formas establecidas antes de covid19; c) otros aspectos manifiestos 

son la percepción de cuadros de estrés y otras situaciones psicológicas y 

emocionales, además de dolencias físicas derivadas del sedentarismo.  

 

Galvis et al. (2021) son autores de una investigación realizada en Colombia 

titulada “Tensiones y realidades de los docentes universitarios frente a la pandemia 

Covid-19”, que se orientó al análisis de la percepción de los profesores 

universitarios en relación con la carga laboral, la salud física y mental en el contexto 

de la pandemia del Covid-19. En ella se concluye: la carga laboral en condición de 

trabajo en casa ha aumentado entre tres y cinco horas por día, sin que estas sean 

reconocidas monetariamente, tiempo que se ocupa en tareas adicionales 

relacionadas con la capacitación de plataformas y herramientas TICs, elaboración 

de materiales de enseñanza adaptados a la modalidad virtual e incluso actividades 

relacionadas con funciones administrativas; entre otros aspectos, también se 

advierte el impacto físico, dado que al no poder desplazarse a su centro de trabajo 

habitual el docente debió adecuar espacios en su hogar ergonómicamente 

inadecuadas,  generando malestares osteomusculares por inactividad prolongada. 
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Finalmente, se incide en los riesgos mentales relacionados con el estrés, la 

ansiedad, las alteraciones de sueño y el cansancio. 

 

En la Investigación de Ramos-Huenteo, García-Vásquez, Olea-González, 

Lobos-Peña & Sáez-Delgado (2020) titulada “Percepción docente respecto al 

trabajo pedagógico durante la covid-19”. El estudio realizado en la ciudad de 

Concepción, Chile establece las siguientes conclusiones: el profesor se orienta a 

desarrollar habilidades tecnológicas que favorezcan la cercanía con los educandos 

en el contexto de la educación a distancia, no obstante, son pocos los académicos 

que lograron mejorar su nivel de competencias digitales; en cuanto al manejo de 

sus emociones, los docentes manifestaron entrar en estado de pena, angustia, 

estrés e incluso incertidumbre y miedo, por tanto, la salud mental se ha visto 

afectada significativamente; otro de los aspectos percibidos es el incremento del 

trabajo, considerándose que se han incrementado las demandas y exigencias, 

predominantemente en profesores que tienen el rol de coordinadores de las 

asignaturas. Otro aspecto en el que se concluye es la poca presencia de las 

autoridades educativas como elemento de “apoyo de contención psicológica. 

 

Carrera (2021) “Burnout en los docentes del Centro de Idiomas de la 

Universidad de Piura sedes Piura y Lima – 2020”, concluye refiriendo que los 

docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de Piura tienen un bajo nivel de 

burnout, siendo la dimensión cansancio emocional la más afectada durante el 

periodo de confinamiento por Covid19. En el caso de los factores 

despersonalización y realización personal se establecieron resultados nulos no 

habiéndose identificado malestares antes ni durante la pandemia. La metodología 

aplicada fue de naturaleza descriptiva y cuantitativa, teniendo como instrumento el 

Maslach Burnout Inventory aplicado a 20 maestros de la institución referida. 

 

 

Los estudios del síndrome de Burnout tienen sus bases en las siguientes 

teorías. El primer grupo se apoya en la teoría sociocognitiva del yo, que recoge los 

postulados de Albert Bandura y que explica la etiología del síndrome, avalado por 

el modelo de competencia social de Harrison, modelo de Cherniss, el modelo de 
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Pines y el modelo de autocontrol de Thompson, Page y Cooper, cuyas propuestas 

plantean que la percepción de la autosuficiencia y la autoconfianza profesional son 

determinantes en el desarrollo del síndrome. La segunda línea se vincula con la 

teoría del intercambio social relacionada con la teoría de la equidad (Buunk y 

Schaufeli), teoría de la conservación de recursos (Hobfoll y Fredy), que planten que 

las causas de quemarse laboralmente se relacionan con la percepción de falta de 

equidad o ganancia tras una comparación en sus relaciones interpersonales en su 

centro de trabajo; por tanto, cuando los individuos consideran que aportan más de 

lo que reciben por su implicancia y esfuerzo personal, generan sentimientos de 

quemarse por el trabajo. Finalmente, el tercer grupo se relaciona con la teoría 

organizacional que destacan como elementos estresores a todos los sucesos del 

contexto de la organización, teniendo como precedentes del síndrome a las 

disfunciones del rol, la deficiente salud organizacional, la estructura, cultura y clima 

organizacional. Entre sus bases teóricas destacan el modelo de Golembiewski, el 

modelo de Cox, Kuk y Leiter y el modelo de Winnubst. (Gil-Monte y Peiró, 1999) 

 

Conceptualmente, la Organización Mundial de la Salud (2010) define al 

estrés como las reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción. 

El organismo está condicionado por factores internos y externos, frente a ello 

genera diversos efectos físicos y psicológicos que permiten adaptarse a las 

condiciones del ambiente. Si la respuesta es insuficiente o exagerada, provocará 

trastornos psicológicos de diversa magnitud. La falta de control de éstos conlleva 

al desarrollo de enfermedades diversas en tipos y dimensiones.  

 

Pérez, García, García, Ortiz y Centelles (2014) consideran que el estrés es 

una respuesta que se expresa cuando un individuo percibe un condicionamiento o 

evento que amenaza o supera la capacidad de los recursos. Los autores también 

hacen mención de la clasificación del estrés en dos tipos: el estrés positivo o eustrés 

que se caracteriza porque el sujeto interactúa con su agente estresor, 

manteniéndose con la mente abierta y creativa, asimismo, orienta al cuerpo y la 

mente para un óptimo funcionamiento, derivando experiencias satisfactorias con 

emociones como el placer, alegría, bienestar y equilibrio; la segunda clasificación 

refiere al estrés negativo o distrés, que genera un incremento de trabajo no 
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aprovechado y que accidentalmente conlleva a la inestabilidad física y psicológica 

que limita las capacidades productivas de las personas, además de la 

manifestación de deficiencias psicosomáticas y un acelerado envejecimiento.  

 

Lazarus y Folkman (1986) son autores del concepto más utilizado por la 

comunidad científica. Consideran que el estrés es el vínculo específico entre el 

sujeto su ambiente que es valorado como una amenaza o desborde de sus recursos 

que amenaza su bienestar. 

 

Herman y Cullinan (1997) manifiestan que la comunidad médica describe al 

estrés como una “respuesta fisiológica, psicológica y conductual de un individuo 

que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas, recuperar la 

homeostasis”. Refieren además que la reacción de estrés del sistema hipotálamo-

hipofisario-adrenal tendrá mejor definición al considerarla como una tentativa 

orgánica por reprimir situaciones extremadamente violentas, o como un propósito 

de equilibrar el sistema vital. 

 

Ticona, Paucar y Llerena (2010) proponen una clasificación del grado de 

estrés, basada en la escala de Holmes y Rahe, describiendo cuatro niveles: a) 

estrés normal, con una nula probabilidad de manifestar síntomas psicosomáticos; 

b) estrés leve, con la posibilidad de presentar episodios psicosomáticos en un grado 

de 33%; c) estrés moderado, con una probabilidad del 50%; d) el estrés severo que 

se manifiesta un 80% de probabilidad para desarrollar consecuencias 

psicosomáticas. 

 

El National Institute of Occupational Safety and Health - NIOSH (1999) 

formuló el concepto de estrés laboral, el mismo que describen como las reacciones 

cognitivas, emocionales, cognitivas y físicas del comportamiento del trabajador a 

condiciones desfavorables y perjudiciales del contenido, el ambiente o el centro de 

trabajo. A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como la 

reacción del sujeto ante requerimientos y presiones establecidas en el centro 

laboral que no se adecúan a los conocimientos y capacidades de este, probando 

su aptitud para confrontar dichas condiciones. (2004) 
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Por mucho tiempo se consideraba que el estrés era un mal relacionado con 

las denominadas profesiones de alto riesgo; es decir aquellas que son sometidas a 

riesgos físicos, químicos o biológicos. Sin embargo, estos paradigmas han ido 

desestructurándose, al demostrarse que cada profesión u oficio define su propia 

carga emocional a partir de su carga de responsabilidades, horarios de servicio, 

grado de participación, contexto y clima laboral, calidad de las relaciones 

interpersonales, balance con la vida extralaboral, entre otros aspectos. Cada 

profesión tiene sus propias características que permiten al trabajador la 

presentación o no de oportunidades orientadas a su crecimiento persona, además 

de riesgos potenciales a la salud (Zavala, 2008). 

 

García-Moran y Gil-Lacruz (2016) plantean que los conceptos del estrés 

laboral están asociados al síndrome del desgaste formulado por Maslach y Pines 

(1977), Brookings, Bolton, Brown y McEvoy (1985) y Hingley y Harris (1986); así 

como el del síndrome del trabajador quemado o burnout expuesto por Maslach 

(1978). Ambos caracterizados por la percepción respecto al debilitamiento 

emocional, la despersonalización y la depreciación del sentido de realización 

personal. 

 

En relación con el Síndrome de Burnout, se advierten investigaciones con 

distintos enfoques y cuestionamientos de su validez. Desde las primeras 

preocupaciones conceptuales y modelos explicativos se ha pasado a enfocarse en 

el diagnóstico del problema y la formulación de soluciones estratégicas desde la 

perspectiva médica y organizacional. El Burnout se ha convertido en uno de los 

principales problemas de salud mental advertido por la Organización Mundial de la 

Salud en todo el mundo (Díaz e Ingrid, 2016) y particularmente en Latinoamérica 

con todos los riesgos sociales que ello implica (Gil-Monte y Pierre, 2008). 

 

El término burnout es un anglicismo traducido como quemarse en el trabajo 

(SQT). La primera definición fue formulada por Freudenberger (1974), quien lo 

describió como “El agotamiento de energía experimentado por los profesionales 

cuando se sienten sobrepasados por los problemas de los demás”. Posteriormente, 

se formuló la propuesta conceptual de Maslach y Jackson (1981) que refieren a un 
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problema psicológico relacionada con la extenuación de las emociones y exceso 

de sentimentalismo, la despersonalización con respuestas nocivas e indiferentes 

hacia los demás y el desinterés por la realización personal, propiciando 

insatisfacción en sí mismo en el ámbito laboral. Fueron precisamente, éstos últimos 

quienes desarrollaron un primer instrumento de evaluación desde un enfoque 

psicosocial, conocido como Maslach Burnout Inventory (MBI). El burnout, se ve 

reflejado por las condiciones del trabajo, en función del volumen, conflictividad y 

ambigüedad de los roles, limitaciones en la participación y el apoyo social, así como 

la percepción de injusticia; por tanto, el Burnout no está precisamente en las 

personas, sino, de las condiciones sociales en las que se trabaja (Maslach y Leiter, 

2008)  

 

En definiciones más actuales, Palmer et al (2005) refiere que se trata de un 

reflejo físico y emocional al estrés crónico y permanente dentro del ambiente de 

trabajo, ocasionando alteración adaptativa crónica relacionada debido al deficiente 

afrontamiento de las exigencias psicológicas generadas por el trabajo con 

repercusiones en la calidad de vida. 

 

Como se observa, la definición del Síndrome de Burnout incluye tres 

factores. El primer factor es el agotamiento emocional, entendido como la merma o 

privación de los recursos emocionales, conllevando al desinterés para enfrentar una 

nueva jornada laboral. El segundo componente es la despersonalización, que se 

caracteriza por derivar en una persona deshumanizada con actitudes negativa e 

insensibles hacia los demás, principalmente los usuarios del servicio; además se 

exterioriza a través de un lenguaje peyorativo. El tercer factor es el desinterés por 

la realización personal, singularizado por la pérdida de la autoestima y la 

desatención de los objetivos personales, disminuyendo, por tanto, la productividad 

en el trabajo. 

 

Suleiman (2020) manifiesta que cada persona expresa el proceso burnout 

de distinta manera. En la clasificación sintomatológica de Wang (2017) y Salvagioni, 

(2017) este se manifiesta a síntomas físicos, emocionales y conductuales. 
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Los síntomas físicos son la fatiga aguda, el cansancio y malestar general, 

dolores cefálicos, dolores musculares y osteoarticulares, pérdida del sueño, 

disminución del peso, malestares y daños gastrointestinales. Por su parte, los 

síntomas emocionales se expresan con la irritabilidad, ansiedad generalizada y 

focalizada en el trabajo, depresión, frustración, desorientación, impaciencia, 

aburrimiento, etc. Finalmente, los síntomas conductuales son el ausentismo o 

deserción laboral, consumo de drogas, alejamiento de las relaciones, acciones de 

riesgo, expresiones violentas, pérdida de la concentración, disminución del 

rendimiento laboral, enfrentamientos con compañeros, baja calidad del servicio, 

etc. 

 

Estos síntomas son coincidentes con los descritos por García-Moran y Gil-

Lacruz (2016) y Rivera (2009), al referirse de manera general sobre las 

manifestaciones del estrés, clasificándolos también en: a) síntomas físicos, como 

debilitamiento del sistema inmunológico, dolores de cabeza, aumento de la presión 

arterial, colon irritable, gastritis, sudoración, temblor corporal, sobrepeso y 

obesidad, pérdida del cabello y aparición de la caspa, menstruación irregular, 

enfermedades cardiacas, taquicardia, bruxismo, enfriamiento de manos y pies, 

tensión muscular, insomnio, tartamudeo, alteraciones de la piel (acné, rosácea, 

urticaria, arrugas, flacidez, dishidrosis, psoriasis, herpes bucales), fatiga y 

sequedad de boca, falta o aumento de apetito, diarrea o estreñimiento; b)  Síntomas 

psíquico-emocionales que limitan la concentración e incrementa el número de 

errores, ralentiza la toma de decisiones, disminuye la memoria, provoca ansiedad, 

exceso de preocupación, pensamiento catastrófico y lento, cambio en el estilo de 

vida, propensión a tener accidentes, inquietud, miedo o pánico, preocupación 

excesiva, irritabilidad, reducción del deseo sexual, disminución de la autoestima, 

cambios abruptos del humor, depresión y labilidad emocional. 

 

Salanova, citado por Gañán-Moreno, Correa-Pérez, Ochoa-Duque & 

Orejuela-Gómez (2020) son autores del concepto de tecnoestrés laboral, que 

definen como la condición psicológica con tendencia negativa relacionada con la 

sensación de una desarticulación entre las demandas y las herramientas vinculadas 

con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que derivan a 
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incrementar el grado de activación del malestar psicofisiológico y el 

acrecentamiento de conductas negativas o contrarias al uso de nuevas tecnologías 

en el trabajo.  

 

Orejuela (2018) considera que el tema del tecnoestrés no es nuevo. Expone 

que este va de la mano con la cuarta revolución industrial y que, cada vez, se 

extiende entre los trabajadores ocasionando limitaciones para resolver 

saludablemente el tiempo de uso de las herramientas electrónicas, el trabajo y la 

vida personal. Refiere a una “sociedad del cansancio” que ha reemplazado su 

tiempo de ocio y vida social por la sobrecarga laboral establecida por esta 

hiperconectividad digital. 

 

Para combatir el estrés derivado del exceso del trabajo en casa conlleva a 

buscar estrategias o recursos para mitigar sus consecuencias negativas. Los 

sujetos construyen por sí mismos diversos mecanismos de defensa que le permiten 

contrarrestar el malestar que deriva del trabajo, particularmente, el que genera el 

tecnoestrés. (Gañan, 2020). Estas formas buscan mitigar las tensiones psíquicas 

para evitar perturbaciones ocasionadas por una agitación emocional extrema y/o 

negativa. Al respecto, García-Moran & Gil-Lacruz (2016), recogiendo diversas 

propuestas teóricas, advierten un conjunto de estrategias o situaciones que se 

pueden accionar en diversas etapas y/o circunstancias y que en síntesis se puede 

delimitar en el apoyo social, el aumento del tiempo de ocio, relacionar el trabajo 

como una incitación personal, exteriorización de emociones, descanso para evitar 

la fatiga mental y pausas activas, autorreflexión, estrategias de afrontamiento 

(centrado en el problema o basado en las emociones), eliminación de tareas 

innecesarias, creación de ambientes agradables y de colaboración 

multidisciplinaria, resiliencia, reordenamiento de las dietas alimenticias, ejercicio 

físico diario, etcétera.    

 

En el plano académico, los docentes cumplen un rol fundamental en el 

proceso. Para la UNESCO los profesores constituyen uno de los elementos más 

sólidos e influyentes para a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la 

educación. Los docentes, en sus diferentes niveles, son la clave del desarrollo 
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mundial sostenible. Refiere, además, que son quienes generan las bases para el 

futuro desarrollo político, económico y social de las comunidades y sus países. 

(2019).     
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 La investigación es de tipo básica, dado que se orientó a generar nuevo 

conocimiento respecto a la variable de estudio, relacionando y explicando los datos 

(Matos y Vera, 2017), generando fuentes de consulta para posteriores 

investigaciones. Por su diseño, la investigación es descriptiva, que según lo 

expuesto por Sánchez y Reyes (2006), describe, analiza e interpreta de manera 

sistemática un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les 

caracterizan. 

 

Asimismo, el estudio es de naturaleza cuantitativa, caracterizado por su 

propósito de medición objetiva de los tres aspectos del test de síndrome de Burnout. 

Matos y Vera (2017) señalan que los estudios con enfoque cuantitativos utilizan 

conceptos que deben observarse y medibles, requiriendo pruebas estadísticas y 

generalizando sus resultados.  

 

El diseño de la investigación fue descriptivo simple, cuya representación 

3.2. Variables y operacionalización 

 

Variable: Síndrome de Burnout 

Definición conceptual. Percepción respecto al debilitamiento emocional, la 

despersonalización y la depreciación del sentido de realización personal (García-

Moran y Gil-Lacruz, 2016). 

 

   O                      G 

gráfica es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

O = Observación 

G = Grupo de estudio 
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Definición operacional. La medición del síndrome de Burnout se hizo a través de 

sus tres factores que reúnen un total de 22 ítems con escala ordinal y cuyos 

resultados se ponderan entre los niveles alto, moderado y bajo. 

Cansancio Emocional (CE), compuesto por nueve ítems. En la prueba 

estandarizada corresponden a los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. 

Despersonalización (DP), compuesto por cinco ítems (5, 10, 11, 15 y 22). 

Realización Personal (RP), constituido por ocho ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21). 

 

Indicadores. Incluye las dimensiones del síndrome de Burnout y sus síntomas. 

Dimensiones: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. 

Síntomas: físicos y psicológicos. 

 

Escala. Ordinal con seis parámetros de medición: Nunca (0), pocas veces al año o 

menos (1), una vez al mes o menos (2), unas pocas veces al mes (3), una vez a la 

semana (4), pocas veces a la semana (5) todos los días (6). 

 

La operacionalización de la variable se muestra en el Anexo 2. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población. La población de estudio estuvo constituida por 40 docentes varones y 

mujeres, nombrados y contratados pertenecientes al programa de estudios de la 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. 

Tal como refieren Arias et al. (2016), la población se define como un conjunto de 

casos o unidades que son accesibles para el estudio y de donde se extrae una 

muestra, debiendo cumplir con aspectos particulares. 

 

Criterios de inclusión: 

Que hayan laborado entre los semestres académicos 2020-20 y 2021-20. 

Con experiencia en la enseñanza superior mayor a dos años. Antes de la pandemia 

del Covid19 y el confinamiento social. 

Que hayan decidido participar voluntariamente en el proceso de investigación. 
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Que cuenten con los recursos y servicios digitales para desarrollar la prueba 

Burnout. 

 

Criterios de exclusión: 

Contratados por la institución universitaria después o durante la pandemia del 

Covid19. 

Que no participen voluntariamente. 

Que no contesten correctamente el test. 

 

Muestra. Para el estudio se consideró una muestra de 21 docentes que 

representan más del cincuenta por ciento de la población de estudio. Al respecto, 

Bologna (2015) establece que la muestra es un subconjunto representativo de una 

población, compartiendo sus características de interés para el estudio. 

 

Muestreo. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018), con participación voluntaria y en correspondencia a los 

criterios de inclusión y exclusión. La investigadora fue quien determinó la cantidad 

y la forma de relación con los participantes, previa coordinación con cada uno de 

ellos. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica.  La técnica aplicada fue la encuesta, instrumentalizada a través del test 

del síndrome de Burnout. López y Fachelli describen a la encuesta como una 

técnica que recaba datos a través de preguntas o cuestionamientos con para 

obtener de los sujetos consultados información sistemática sobre la (as) variable 

(s) de investigación. (2015) 

Instrumentos. La investigación se basó en la aplicación del Maslach Burnout 

Inventory (MBI), que contiene dos partes: los datos generales del participante y las 

preguntas o ítems que miden el desgaste profesional. 

 

A lo largo del tiempo, en los estudios Burnout se han aplicado diversos 

instrumentos de medición para determinar la confiabilidad y validez del test, siendo 
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el de mayor reconocimiento el Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach y 

Jackson (1981) con inventario de 22 ítems que miden sentimientos y pensamientos 

relacionados con el trabajo y el desempeño dentro del mismo, a través de una 

escala de Lickert con siete alternativas que van desde la opción nunca (0) hasta 

diariamente (6). Su evaluación se hizo por cerca de ocho años aplicado a más de 

once mil sujetos participantes.  

 

El MBI se divide en tres dimensiones: cansancio emocional que contiene 

nueve ítems (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20), que permiten obtener un puntaje máximo 

de 54 puntos; despersonalización (DP) con cinco ítems (5, 10, 11, 15 y 22), con un 

puntaje acumulado de 30 puntos; y realización personal (RP) que se compone por 

ocho preguntas (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21) cuya sumatoria alcanza los 48 puntos. 

Por cada uno de los factores se obtiene una puntuación que determina su ubicación 

en las escalas alta, medio o baja, definiéndose la frecuencia del Burnout sí las 

puntuaciones de las dos primeras dimensiones (cansancio emocional y 

despersonalización) son altas y si en la tercera es baja (realización personal). Se 

puede determinar que los niveles de Burnout estandarizados en cada una de las 

dimensiones son: cansancio emocional (bajo = 0 – 18; medio = 19 – 26; alto = 27 

– 54); despersonalización (bajo = 0 – 5; medio = 6 – 9; alto = 10 – 30); y realización 

personal (bajo = 0 – 33; medio = 34 - 39; alto = 40 – 48).  

 

Para la presente investigación se consideró el uso del instrumento sin 

modificaciones, dado que respondía íntegramente a los objetivos de la 

investigación y no se consideró necesario hacer adaptaciones. 

 

 De acuerdo con lo expuesto, se determina que existe problemas de Burnout 

cuando las dimensiones de cansancio emocional y despersonalización llegan a sus 

niveles alto o en su complemento la sumatoria de ambos supera los 37 puntos, a 

diferencia del factor realización personal donde el síndrome se expresa cuando la 

puntuación recae en el nivel bajo.  

 

El MBI es un instrumento de uso generalizado, no obstante, para determinar 

la confiabilidad se aplicó el Alfa de Cronbach (Anexo 4), a través del programa 
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Excel, estableciéndose que el coeficiente de confiabilidad o consistencia fue de 

0.6127; por tanto, al ubicarse entre los rangos de 0.6 y 0.8 se pudo establecer que 

el instrumento es de buena confiabilidad. En tanto que, para determinar la validez 

se aplicó una guía para el juicio de experto, siendo los evaluadores dos docentes e 

investigadores universitarios: Ms. Carlos A. Celi Arévalo de la Universidad Privada 

Antenor Orrego de Trujillo y Ms. Jesús Rodríguez Sánchez de la Universidad 

Nacional de San Martín, quienes pudieron establecer que la validez del instrumento 

es muy buena, conforme a los resultados observados en el Anexo 5. 

 

 

3.5. Procedimientos 

Dada el reducido tamaño de la muestra, se pudo contactar directamente con 

los diversos docentes que participaron en la investigación. Preliminarmente, se 

recurrió a la intermediación de las autoridades y docentes de la institución; 

posteriormente, se identificó a los sujetos que cumplían las condiciones de 

inclusión, procediéndose a comunicar las indicaciones y lograr el consentimiento 

informado. El envío y devolución del MBI y la guía de entrevista se realizó mediante 

correo electrónico y por archivo WhatsApp: Dicho procedimiento virtual se aplicó en 

el marco de las bases normativas sanitarias y de aislamiento social definidas en el 

contexto de la pandemia del covid19. En ambos casos se mantuvo el principio de 

la confidencialidad. 

 

Luego de haberse recogido la información se procedió a la revisión y 

organización de la información. Debido al tamaño muestral y la aptitud de los datos 

no se hizo ningún tipo de depuración, trabajándose con la totalidad de las unidades. 

Los datos cuantitativos se procesaron a través del programa de Microsoft Excel. 

  

3.6. Método de análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos cuantitativos se recurrió a la estadística 

descriptiva procesada en el programa Microsoft Excel y el programa estadístico 

para Ciencias Sociales SPSS, v.19.0. La presentación de los resultados se hizo en 

tablas de entrada simple y doble, donde se hizo el análisis de los datos descriptivos 

en función de los objetivos de investigación. En total se elaboraron un total de siete 
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tablas, donde las tablas 1 y 2 se relacionan con el factor cansancio emocional, la 3 

y 4 refieren a los datos relacionados con el factor despersonalización, la 5 y 6 a la 

realización personal. 

 

3.7. Aspectos éticos 

El presente estudio se realizó en estricto cumplimiento de los principios de 

autonomía, beneficencia. El proceso científico se realizó con total autonomía en la 

toma de decisiones por parte del investigador como en el involucramiento de los 

sujetos de la muestra, sin ningún tipo de coacción, presión o incentivo económico 

o material, definiéndose su participación de manera voluntaria y con un 

consentimiento informado respecto al tratamiento de los datos y la posibilidad de 

desistir libremente de su participación en caso de discrepar o verse afectado con 

los contenidos o procedimientos. Otros principios éticos ejercidos en esta 

investigación se relacionan con la intimidad y confidencialidad relacionado con los 

datos de los participantes, respetando la privacidad de su información personal y 

laboral. En esta investigación también prima el principio de beneficencia, 

considerando que no ha generado ningún tipo de afectación física o mental a 

ninguno de los participantes. Los participantes en todo momento fueron informados 

y asistidos respecto a los propósitos y metodología del trabajo científico. 

 

Finalmente, se deja constancia que en la presente investigación se cumplió 

con las normativas institucionales, incluyendo los procedimientos éticos 

relacionados con la actuación científica de la autora, evitando toda forma de plagio 

al referir las fuentes consultadas de manera explícita.  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Síndrome de Burnout en docentes universitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1 se observa que más de la mitad de docentes universitarios 

representado por un 66,7% obtuvo un nivel alto de síndrome de burnout, mientras 

que el 33,3% obtuvo un nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Síndrome de 

Burnout 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0% 

Medio 7 33,3% 

Alto 14 66,7% 

Total 21 100% 
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Tabla 2 

Cansancio emocional en docentes universitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se muestra que aproximadamente el 52,4% de docentes 

universitarios obtuvo un nivel medio de cansancio emocional, por otro lado, el 

47,6% de docentes obtuvo un nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de cansancio 

emocional 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0% 

Medio 11 52,4% 

Alto 10 47,6% 

Total 21 100% 
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Tabla 3 

Despersonalización en docentes universitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 se muestra que el 81% de docentes universitarios obtuvo un 

nivel alto de despersonalización, por otro lado, el 19% de docentes se ubica en un 

nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de  

despersonalización 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0% 

Medio 4 19% 

Alto 17 81% 

Total 21 100% 
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Tabla 4 

Realización personal en docentes universitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 se muestra que el 61,9% de docentes universitarios obtuvo un 

nivel alto de realización personal, así mismo, el 33,3% se ubica en un nivel medio, 

mientras que el 4,8% en un nivel bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de  realización 

personal 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 4,8% 

Medio 7 33,3% 

Alto 13 61,9% 

Total 21 100% 
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Tabla 5 

Síntomas fiscos y psicológicos en docentes universitarios 

 

 

 

En la tabla 5 se muestra que el 42% de docentes universitarios obtuvo un 

nivel medio de síntomas físicos, mientras que el 24% un nivel alto; por otro lado, a 

nivel de síntomas psicológicos, el 38% de docentes obtuvo un nivel medio, mientras 

que el 33% un nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 
Síntomas físicos Síntomas psicológicos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 34% 6 29% 

Medio 9 42% 8 38% 

Alto 5 24% 7 33% 

Total 21 100% 21 100% 
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V. DISCUSIÓN  

La presente investigación determinó el nivel de burnout de veintiuno (21) docentes 

universitarios de la especialidad de Ciencias de la Comunicación de la Upao 

durante la pandemia del covid 19, 2021.A través de sus tres dimensiones: 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.  

En correspondencia con la tabla 1, se pudo establecer que el nivel de 

burnout alcanzó un nivel alto con porcentaje de 66,7% del total de la muestra. Estos 

datos son similares a lo encontrado en el estudio de Casali y Casali (2021), en la 

cual se concluye que existen altos cuadros de estrés y otras situaciones 

psicológicas y emocionales en la misma población de estudio. Al respecto, Maslach 

y Jackson (1981) consideran que el síndrome de burnout hace referencia a un 

problema psicológico relacionada con la extenuación de las emociones y exceso 

de sentimentalismo, la despersonalización con respuestas nocivas e indiferentes 

hacia los demás y el desinterés por la realización personal, propiciando 

insatisfacción en sí mismo en el ámbito laboral. Además, el burnout se ve reflejado 

por las condiciones del trabajo, en función del volumen, conflictividad y ambigüedad 

de los roles, limitaciones en la participación y el apoyo social, así como la 

percepción de injusticia; por tanto, el burnout tiene que ver con las condiciones 

laborales y sociales (Maslach y Leiter, 2008). 

El síndrome de burnout ha sido estudiado bajo diversos enfoques, 

convirtiéndose en uno de los principales problemas de salud mental según la 

Organización Mundial de la Salud en todo el mundo (Díaz e Ingrid, 2016) y 

particularmente en Latinoamérica con todos los riesgos sociales que ello implica 

(Gil-Monte y Pierre, 2008). Este síndrome de burnout es como un reflejo físico y 

emocional al estrés crónico y permanente dentro del ambiente de trabajo, 

ocasionando alteración adaptativa crónica relacionada debido al deficiente 

afrontamiento de las exigencias psicológicas generadas por el trabajo con 

repercusiones en la calidad de vida (Palmer et al., 2005).  Ante ello, podemos decir 

que lo docentes universitarios presentan síntomas físicos y emocionales como 

consecuencia del estrés que produce las labores que realizan como parte de su 

trabajo. 
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Respecto a la tabla 2, se estableció que la dimensión cansancio emocional 

alcanzó un nivel medio con un porcentaje del 52,4% del grupo muestral, 

manifestándose principalmente con el agotamiento al término de la jornada de 

trabajo y la percepción de que se pasa demasiado tiempo en el trabajo, más de lo 

actuado antes de la pandemia. Aun cuando se aplicaron metodologías y tamaños 

muestrales similares, los resultados difieren con la investigación de Carrera (2021), 

dado que en dicha investigación solo el 25% (siempre y casi siempre) manifestó 

sentirse emocionalmente agotados a partir del confinamiento y trabajo remoto.  Al 

respecto, Latorre (2005) considera que el agotamiento emocional es el principal 

predictor del burnout, constituyéndose, además, como el precedente de las otras 

dos dimensiones. Asimismo, se advierte que las consecuencias sintomatológicas 

de este síndrome tienen su origen en el entorno laboral y en las condiciones de 

trabajo (Chávez, 2016); además se considera que su incidencia e intensidad 

también depende de ciertas variables de personalidad, aspectos 

sociodemográficos del trabajador y su entorno personal. 

Por otro lado, es importante advertir la percepción diferenciada del cansancio 

emocional según el rango de edad de los docentes. Se identificó que los más 

afectados fueron los mayores de 46 años, teniendo como elementos estresores los 

procesos de adaptación tecnológica y de las nuevas formas de interrelación 

académica. Estos resultados coinciden con las posiciones de Inciarte (2020), 

García (2021) y Shalini (2020) cuando expresan que las actividades académicas 

debieron afrontar cambios inmediatos en relación con las formas y espacios de 

trabajo. Debieron adaptarse los aspectos didácticos y el uso de nuevas tecnologías. 

El denominado trabajo remoto fue una obligación inmediata con capacitaciones 

intensivas y aprendizajes en el camino relacionados con plataformas, tecnologías 

y herramientas digitales educativas, generando cambios abruptos en las relaciones 

y formas de enseñar. 

En la tabla 3, de acuerdo a la dimensión despersonalización se pudo 

determinar que este alcanzó un nivel alto con un porcentaje del 81% de docentes 

universitarios, manifestándose predominantemente con la frialdad o indiferencia en 

el trato a los estudiantes y el endurecimiento emocional de los docentes. Al 

contrastar con los resultados de la investigación realizada por Carrera (2021), 
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también se encuentran diferencias en esta dimensión. La autora concluye refiriendo 

que los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de Piura no presentan 

síntomas desfavorables en relación con la despersonalización. Conceptualmente, 

Hermosa (2006) refiere que se trata de una respuesta negativa del trabajador 

(docente) respecto a la calidad del servicio que se les brinda a los usuarios 

(estudiantes) hacia quien recibe sus servicios, caracterizado por situaciones 

insensibles, indiferentes y de cosificación de las personas; lo que a su vez Tello 

(2010) denomina una actitud deshumanizada y cínica hacia los usuarios, e incluso, 

de sus propios compañeros de trabajo. Por tanto, se expresa con actitudes 

altamente negativas hacia los demás. En razón con lo expuesto, Casali y Casali 

(2021), advierten la dificultad de los docentes para adecuarse de la enseñanza 

presencial a la virtual, pese a que ya pudieron haber tenido algún conocimiento de 

tecnologías, éste no necesariamente estaba relacionadas con experiencias 

metodológicas y pedagógicas; además, enfatizan el incremento del tiempo 

dedicado a la docencia en comparación a los periodos antes del confinamiento por 

el covid19. 

En relación a la tabla 4, respecto a la dimensión realización personal se 

obtuvo que el 61,9% de docentes universitarios alcanzó un nivel alto. Esto quiere 

decir que, cuando la realización personal alcanza una puntuación alta el estado de 

salud mental del trabajador es positivo. En el estudio de Carrera (2021) se 

encuentran resultados similares, concluyendo que los docentes del Centro de 

Idiomas de la Universidad de Piura no generan algún nivel de burnout, antes ni 

durante el confinamiento. No obstante, es importante considerar lo manifestado por 

Abarca et al (2020), quien refiere que los cambios generados durante la pandemia 

han tenido repercusiones abruptas en la salud de los educadores, particularmente 

las asociadas el síndrome de Burnout, no obstante, y a pesar de su existencia no 

es fácilmente perceptible por los afectados. Por tanto, dicho respuestas podrían 

manifestarse como un estado de inconsciencia respecto a la salud mental o como 

un mecanismo de autodefensa para no develar su situación. Existen docentes que, 

a pesar de las circunstancias laborales post pandemia, buscan ser útiles, 

propositivos, influyentes y con liderazgo respecto a sus estudiantes.  
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Los resultados también muestran los niveles de síntomas físicos y 

psicológicos en los docentes universitarios en el contexto de la pandemia del 

Covid19, alcanzando niveles medios para ambos, manifestándose principalmente 

con caracteres como la ansiedad, aburrimiento e impaciencia (emocionales) y fatiga 

aguda, cansancio, pérdida del sueño, malestares musculares y cefálicos (físicos), 

y en mucho menor medida los síntomas conductuales. Al respecto, Galvis et al. 

(2021) consideran que debido al trabajo remoto la carga laboral en condición de 

trabajo en casa ha aumentado entre tres y cinco horas por día, generando un 

impacto físico, dado que al no poder desplazarse a su centro de trabajo habitual el 

docente debió adecuar espacios en su hogar ergonómicamente inadecuadas, 

generando malestares osteomusculares por inactividad prolongada. Finalmente, se 

incide en los riesgos mentales relacionados con el estrés, la ansiedad, las 

alteraciones de sueño y el cansancio. 

Tomando en consideración el análisis de los resultados de cada dimensión, 

se puede determinar que, a partir del confinamiento social y el trabajo remoto 

establecidos a causa de la pandemia del Covid19, los docentes universitarios del 

grupo de estudio tienden a manifestar altos niveles de burnout en las dimensiones 

despersonalización (81%) y realización personal (61,9%). Al respecto, Abarca et al 

(2020) y Meza (2021) describen que los docentes han experimentado síntomas de 

agotamiento emocional, despersonalización y un mínimo crecimiento personal 

debido al exceso de trabajo, a partir de la pandemia, provocando manifestaciones 

contra su salud física y mental; además de otros problemas relacionados con su 

economía y sus relaciones familiares y sociales. No obstante, también advierten 

que estas repercusiones abruptas en la salud no son fácilmente perceptibles por 

los afectados; es por ello que, en la dimensión realización personal se pudo 

establecer una valoración más favorable con una puntuación de 39.9 (nivel 

moderado), con manifestaciones de influencia y efectividad en el tratamiento de los 

problemas de los alumnos; así como, energía y estimulación en el trabajo. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. – Existe un nivel alto de burnout en docentes de Ciencias de la 

Comunicación de Upao durante la pandemia del covid 19, 2021. Habiéndose 

alcanzado su mejor valoración en el factor realización personal en la que se 

destaca la autopercepción de un docente útil, propositivo y con liderazgo en 

circunstancias adversas; además, se pudo haber generado síntomas de 

despersonalización hacia los alumnos y compañeros de trabajo.  

Segunda. – En la dimensión cansancio emocional en los docentes alcanzó un nivel 

medio, con manifestaciones de agotamiento al término de la jornada de 

trabajo y exceso en el tiempo laboral; siendo esta dimensión el principal 

predictor del burnout, cuya manifestación e intensidad está condicionada 

por la personalidad del trabajador, además de otros aspectos 

sociodemográficos y su entorno personal. 

Tercera. – En relación a la dimensión despersonalización en los docentes se ubica 

en un nivel alto, manifestándose con la frialdad, insensibilidad o indiferencia 

en el trato a los estudiantes y el endurecimiento emocional de los docentes, 

situaciones que repercute negativamente en la calidad de servicio.  

Cuarta. - La dimensión realización personal de los docentes alcanzó un nivel alto, 

destacando una autopercepción de un profesional útil, propositivo, 

influyente y con liderazgo en el entorno académico, principalmente con los 

alumnos y compañeros del trabajo.  

Quinta. - La percepción relacionada con los síntomas físicos y psicológicos en los 

docentes se ubica en un nivel medio a alto. En el caso de la sintomatología 

física se vinculan principalmente al agotamiento físico, dolores cefálicos, 

dolores musculares y óseos en piernas y columna, exceso de hambre e 

incremento del peso corporal, sedentarismo; y en relación con los síntomas 

psicológicos, se refieren a asuntos relacionados con el estrés, depresión, 

preocupación y cambios en el estado de ánimo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera. – Implementar y ejecutar un plan de monitorización para disminuir los 

niveles altos de burnout, mediante programas o talleres vivenciales que les 

permita a los docentes participar e interiorizar las diversas actividades y 

estrategias como parte de los programas. 

Segunda. - Aplicar talleres motivacionales que ayude a disminuir el estrés 

provocado por el ambiente o las funciones laborales, dichos talleres se 

centren en dotar de estrategias y acciones para hacer frente diversas 

situaciones que pueda enfrentar cada docente. 

Tercera. - Se recomienda profundizar el estudio sobre el estrés laboral aplicando 

diferentes instrumentos al Maslach Burnout Inventory (MBI), a fin de medir 

su factibilidad o en su defecto diseñar investigaciones que apliquen 

paralelamente dos o más instrumentos símiles a fin de establecer 

comparaciones metodológicas. 

Cuarta. - Debe realizarse estudios trasversales entre docentes de un mayor grupo 

de universidades, permitiendo mayor impacto de la información derivada. 

Estas investigaciones pueden realizarse a partir de la gestión 

interinstitucional, con responsabilidades compartidas. 

Quinta. - A partir de las experiencias académicas en condiciones de trabajo remoto, 

se recomienda la elaboración de políticas y planes institucionales orientados 

brindar asistencia preventiva y clínica a los miembros de las comunidades 

universitarias, partiendo de un mapeo de las condiciones físicas y 

psicológicas que se han incrementado a partir del aislamiento social en el 

contexto de la pandemia Covid19. Dichas decisiones institucionales deben 

estar comprendidas en el marco de la responsabilidad social y el bienestar 

universitario. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 
 

Título Problema Objetivo Variable de estudio Metodología 

 
Síndrome Burnout 
en docentes de 
Ciencias de la 
Comunicación de 
Upao durante la 
pandemia del 
covid 19, 2021. 

 
Problema General 

¿Cuál es el nivel de 
agotamiento por 
síndrome Burnout en 
docentes de Ciencias de 
la Comunicación de Upao 
durante la pandemia del 
covid 19, 2021?? 
 
Problemas específicos 
a) ¿Cuál es el nivel de 

cansancio emocional 
Ciencias de la 
Comunicación de 
Upao?  

b) ¿Cuál es el nivel de 
despersonalización en 
docentes que 
conforman el grupo 
de estudio?  

c) ¿Cuál es la 
percepción sobre el 
nivel de realización 
personal en la 
población estudiada?  

d) ¿Cuáles son los 
síntomas físicos y 

 
Objetivo General 

Determinar el nivel de 
agotamiento por 
síndrome Burnout en 
docentes de Ciencias de 
la Comunicación de Upao 
durante la pandemia del 
covid 19, 2021. 
 
Objetivos específicos 
a) Determinar el nivel de 

cansancio emocional 
en docentes de 
Ciencias de la 
Comunicación de 
Upao durante la 
pandemia del covid 
19, 2021. 

b) Medir el nivel de 
despersonalización en 
docentes que 
conforman el grupo 
de estudio.  

c) Determinar la 
percepción sobre el 
nivel de realización 

 
Síndrome Burnout 

 
Dimensiones: 

 Cansancio emocional 

 Despersonalización 

 Realización personal 
 
Síntomas del estrés 
laboral: 

 Físicos 

 Psicológicos 

 
Tipo de investigación 

Básica - descriptiva 
 
Diseño de 
investigación 

Descriptivo simple 
 
Población y muestra 

 Población: 40 
docentes  

 Muestra 
cuantitativa: 21 
docentes (50%). 

Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de datos 

 Técnicas: encuesta  

 Instrumentos: test 
Maschlab Inventory 
burnout (MBI) 

Soporte
Texto tecleado
ANEXOS



 

 
 

psicológicos 
manifestados en los 
docentes de la 
población en estudio 
por el estrés laboral 
durante la pandemia 
del Covid19,2021?  

personal en la 
población estudiada.  

d) Identificar los 
síntomas físicos y 
psicológicos 
manifestados en los 
docentes de Ciencias 
de la Comunicación 
de Upao durante la 
pandemia del covid 
19, 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 

 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES ITEMS NIVEL DE 
MEDICIÓN 

Síndrome de 
Burnout 

Percepción 
respecto al 
debilitamiento 
emocional, la 
despersonalización 
y la depreciación 
del sentido de 
realización personal 
(García-Moran y 
Gil-Lacruz, 2016). 

La medición del 
síndrome de 
Burnout se hizo a 
través de sus tres 
factores que reúnen 
un total de 22 ítems 
con escala ordinal y 
cuyos resultados se 
ponderan entre los 
niveles alto, 
moderado y bajo. 

Cansancio 
emocional 
 

Compuesto por 
nueve ítems:  
1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 
16 y 20. 
  

 

Escala Ordinal:  
Nunca = 0  
Pocas veces al año 
o menos = 1 
Una vez al mes o 
menos = 2 Unas 
pocas veces al mes 
= 3 Una vez a la 
semana = 4 Pocas 
veces a la semana 
= 5 Todos los días = 
6. 

Despersonalización Compuesto por 
cinco ítems:  
5, 10, 11, 15 y 22. 

Realización 
personal 

Constituido por 
ocho ítems:  
4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19 y 21. 

 
 
 

 
 



 

 
 

Anexo 3. Maslach Burnout Inventory (MBI) 
 
 

Datos Generales 

Edad 25-45 46-65 +65 Sexo M F 

Años de enseñanza 2-5 años 5-10 años 10-20 años +20 años 

Horas académicas -10 horas 10-20 horas 20-30horas 30-40 horas 
 
 

En el periodo del aislamiento social y trabajo remoto a partir de la pandemia del COVID19 
¿Qué tipo de situaciones laborales ha experimentado institucionalmente como docente 
universitario?  
Marca con una X la respuesta en cada uno de los ítems. 

Nº Situaciones laborales 

Escala de valoración 

Nunca 

Pocas 
veces 
al año 

o 
menos 

Una 
vez al 
mes o 
menos 

Unas 
pocas 
veces 
al mes 

Una 
vez a la 
semana 

Pocas 
veces a 

la 
semana 

Todos 
los días 

1 
Me siento emocionalmente 
defraudado en mi trabajo. 

     
 

 

2 
Cuando termino mi jornada de trabajo 
me siento agotado. 

     
 

 

3 
Cuando me levanto por la mañana y 
me enfrento a otra jornada de trabajo 
me siento agotado. 

     

 

 

4 
Siento que puedo entender fácilmente 
a las personas que tengo que 
atender. 

     

 

 

5 
Siento que estoy tratando a algunos 
alumnos de mí como si fuesen objetos 
impersonales. 

     

 

 

6 
Siento que trabajar todo el día con los 
alumnos me cansa. 

     
 

 

7 
Siento que trato con mucha 
efectividad los problemas de los 
alumnos a las que tengo que atender. 

     

 

 

8 
Siento que mi trabajo me está 
desgastando. 

     
 

 

9 
Siento que estoy influyendo 
positivamente en las vidas de otras 
personas a través de mi trabajo. 

     

 

 

10 
Siento que me he hecho más duro 
con la gente. 

     
 

 

11 
Me preocupa que este trabajo me 
esté endureciendo emocionalmente. 

     
 

 

12 Me siento muy enérgico en mi trabajo.        

13 Me siento frustrado por el trabajo.        

14 
Siento que estoy demasiado tiempo 
en mi trabajo. 

     
 

 

15 

Siento que realmente no me importa 
lo que les ocurra a las personas a las 
que tengo que vincularme 
profesionalmente. 

     

 

 



 

 
 

16 
Siento que trabajar en contacto 
directo con la gente me cansa. 

     
 

 

17 
Siento que puedo crear con facilidad 
un clima agradable en mi trabajo. 

     
 

 

18 
Me siento estimulado después de 
haber trabajado íntimamente con 
quienes tengo que atender. 

     

 

 

19 
Creo que consigo muchas cosas 
valiosas en este trabajo. 

     
 

 

20 
Me siento como si estuviera al límite 
de mis posibilidades. 

     
 

 

21 
Siento que en mi trabajo los 
problemas emocionales son tratados 
de forma adecuada. 

     

 

 

22 
Me parece que los beneficiarios de mi 
trabajo me culpan de algunos de sus 
problemas. 

     

 

 

En el periodo del aislamiento social y trabajo remoto a partir de la pandemia del COVID19 
¿Con qué frecuencia experimenta los síntomas que se describen a continuación?  
En su valoración, tome en consideración que el valor 1 es no lo ha experimentado y 6 es 
frecuentemente. 

Nº Síntomas 
Escala de valoración 

0 1 2 3 4 5 6 

23 

Síntomas físicos (dolores de cabeza, 
gastrointestinales, coronarios, 
alteración de peso, pérdida de apetito, 
caída del cabello, etcétera) 

     

 

 

24 

Síntomas psicológicos y/ emocionales 
(falta de concentración, incremento de 
accidentes, pérdida de memoria, 
ansiedad, irritabilidad, depresión, 
cambio de humor, etcétera). 
 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 4. Prueba de confiabilidad del Maslach Burnout Inventory (MBI) 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach 

automatizado mediante el programa de Microsoft Excel, partiendo de la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Se tomaron como referencia los siguientes valores: 

K (nro de ítems) = 22  

Vi (Varianza de cada ítem) = 25.4830  

Vt (Varianza total) = 43.569161 

 

Por tanto, al reemplazar los valores de la fórmula, se obtuvo que a (Alfa) = 0.6127. 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 5. Guías de validación de expertos 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 
                                                 Trujillo, 16 de setiembre del 2021 
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