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RESUMEN: 
Introducción: Debido a una serie de factores de estrés psicológico reconocidos en la trayectoria 
docente de los programas universitarios de salud, en la facultad son propensos a experimentar el 
síndrome de burnout.  
Objetivo: Determinar los predictores del síndrome de burnout entre docentes de la facultad de 
medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Universidad Tecnológica del Perú.  
Métodos: Estudio transversal aplicado a 262 docentes tras muestreo de dos de las facultades de 
medicina de la Región Lima Metropolitana, mediante un generador de secuencias aleatorias. Los datos 
se recopilaron mediante un cuestionario con el consentimiento para evaluar el síndrome de burnout 
mediante el Inventario de Escala Maslach Burnout (MBI-GS) y se procesaron en la versión 23 de SPSS 
con valor p significativo de 95%. Se utilizó el Análisis Factorial Exploratorio para identificar los 
determinantes del síndrome de burnout.  
Resultados: El alfa de Cronbach promedio de 0,85 mostró que el MBI-GS evaluó el mismo constructo 
subyacente, los resultados arrojaron una prevalencia baja de burnout (79.4%) en los docentes 
encuestados. En las dimensiones, agotamiento (43.5%) y cinismo (60.3%) la escala es baja, mientras 
que la eficacia profesional es alta (46.6%).  
Conclusiones: El síndrome de burnout fue influenciado significativamente por el género y grupo etario 
en todas las dimensiones valoradas con mayor prevalencia en docentes mayores de 54 años y 
masculinos. Sin embargo, se observó una proporción minoritaria de 8% en docentes menores de 36 
años de ambos géneros; esto indica que se deben aplicar medidas para minimizar el crecimiento 
porcentual con base en los años de servicio docente. 
 
Palabras clave: factor de estrés, agotamiento, cinismo, eficacia profesional, burnout. 
 
ABSTRACT: 
Introduction: Because of a series of psychological stress factors recognized in the teaching trajectory 
of university health programs, faculty are prone to experience Burnout Syndrome. 
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Objective: To determine the predictors of burnout syndrome among medical school teachers at the 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (Peruvian University Cayetano Heredia) and Universidad 
Tecnológica del Perú (Technological University of Peru). 
Methods: A cross-sectional study was applied to 262 teachers sampled from two of the medical school 
teachers in the Metropolitan Lima Region, using a random sequence generator. Data were collected 
using a questionnaire with consent to assess burnout syndrome using the Maslach Burnout Scale 
Inventory (MBI-GS) and were processed in SPSS version 23 with a significant p-value of 95%. 
Exploratory Factor Analysis was used to identify the determinants of burnout syndrome.  
Results: The mean Cronbach's alpha of 0.85 showed that the MBI-GS assessed the same underlying 
construct, the results showed a low prevalence of burnout (79.4%) in the surveyed teachers. In the 
dimensions, burnout (43.5%) and cynicism (60.3%) scale low, while professional efficacy is high 
(46.6%).  
Conclusions: Burnout syndrome was significantly influenced by gender and age group in all 
dimensions assessed with higher prevalence in teachers older than 54 years and male. However, a 
minority proportion of 8% was observed in teachers under 36 years of age of both genders; this shows 
that measures should minimize the percentage growth based on years of teaching service. 
 
Keywords: stress factor, fatigue, cynicism, professional efficacy, burnout 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La globalización, tendencias económicas y la competitividad laboral generan cambios 
en las condiciones de trabajo, exigiendo un desempeño laboral a un ritmo acelerado, 
determinando así transformaciones en las organizaciones que vienen privilegiando el 
uso de la alta tecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, entre otros; cambios 
que requieren adaptación rápida, afectando directamente la salud física y mental del 
personal. Lo antes descrito viene generando el aumento en los indicadores estresores 
en los trabajadores y la labor del docente universitario no es ajena a esta realidad.  
 
Si el contexto anterior desde la perspectiva del trabajador ya reflejaba una situación 
de suma preocupación, ahora con la presencia de la pandemia COVID 19, el 
escenario laboral ha sufrido cambios drásticos, dado que la mayoría de las 
actividades vienen migrando a un trabajo remoto. 
 
La OIT(1) da a conocer que, a nivel mundial en el 2020, producto de la pandemia, la 
estimación en la disminución de la ocupación laboral fue de 114 millones, la 
desocupación de 33 millones y la pérdida de horas de trabajo fue de 8,8%, 
equivalente a 255 millones.   
 
Mientras que el mercado laboral en América Latina y el Caribe, afirmó, que se 
encuentra en terapia intensiva y tiende a ser crítico y esto como consecuencia no solo 
de la recesión económica sino también por el COVID-19. Los datos estadísticos del 
2020 son de dos dígitos.10.6 %. De esta manera el macroentorno laboral genera 
impacto en la insatisfacción de los trabajadores, favoreciendo la aparición de 
indicadores del Burnout o Síndrome de Quemarse en el Trabajo (SQT). Prueba de 
ello lo explicó Gonzalez et al (2), en su estudio da evidencia de que existe un riesgo 
bajo y medio de Burnout entre los docentes de la Facultad de Enfermería. Esto puede 
explicarse por el tipo de trabajo que implica desarrollar actividades con estudiantes y 
pacientes, situación que puede derivar en efectos orgánicos acumulativos derivados 
del trabajo realizado en muchos años. Por lo tanto, se presume que en las 
universidades del Perú el Burnout está en auge en el contexto de educación a 
distancia por COVID-19. 
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Burnout término anglosajón y que en español significa “quemarse por el trabajo” 
originariamente propuesto por el psiquiatra Herbert Freudenberger en 1974, fue el 
primero en explorar el término, posteriormente, la Doctora Christina Maslach, continúo 
con investigaciones logrando en 1976 posicionar el término a nivel global como 
síndrome clínico que básicamente se caracterizó por agotamiento paulatino en el 
trabajo refiriéndose específicamente al Burnout como las reacciones adversas 
esencialmente producidas por el trabajo de los servicios sociales. 
 
Desde los orígenes del término Burnout y los estudios realizados del Síndrome de 
Quemarse en el Trabajo (SQT), se han construido diversas definiciones, todas 
basadas en las propuestas de Herbert Freudenberger y Christina Maslach, pero, la 
mayoría de los autores lo consideran como un fenómeno único, resultado del estrés 
crónico relacionado con el trabajo. Para Olivares(3) es “un síndrome caracterizado por 
agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo, 
que puede ocurrir entre individuos cuyas tareas diarias se circunscriben al servicio de 
personas”. 
 
El síndrome de Burnout es un cuadro sintomático que sufren los trabajadores de 
diversas organizaciones, siendo las más comunes: escuelas (4), universidades(5), 
hospitales (6), centros de salud y corporaciones policíacas (7). 
 
Celio(4) define en su investigación el síndrome de Burnout como el “síndrome 
psicológico que implica una respuesta prolongada a estresores interpersonales 
crónicos en el trabajo”, el cual se manifiesta a través del agotamiento emocional, la 
despersonalización y la realización personal. Para López & Zacarias(5) es “una 
enfermedad que afecta a la mayoría de profesionales en el ámbito laboral, trayendo 
como consecuencia el desgaste físico y mental y   ocasionando incluso el desarrollo 
de enfermedades crónicas”; mientras que, Montero et al.(7) refieren que, es “un estado 
de deterioro de energía, pérdida de la motivación y del compromiso que se acompaña 
por un amplio abanico de síntomas físicos y mentales”. 
 
Teles(8) en su investigación “Burnout entre profesores de educación superior: un 
estudio empírico de las instituciones de educación superior en Portugal, los resultados 
indican que la mayoría de los docentes afectados por Burnout eran mujeres (63,4%). 
La mayoría tiene entre 40 y 59 años (75,6%) y están casados (68,3%). El 41,5% tenía 
de 10 a 19 años de servicio y el 39,0% entre 20 y 29 años de servicio. Los profesores 
con un indeterminado contrato (48,8%) y contrato temporal (36,6%) presentaron 
mayores niveles de Burnout, pero el trabajador autónomo (4,9%) aparece en una 
cantidad residual. Los profesores más afectados por Burnout son de Institutos 
Politécnicos Públicos (48,8%), seguido de los profesores de Universidades Públicas 
(41,5%). 
 
En el ámbito laboral universitario peruano, López & Zacarias(5) obtuvo como resultado 
de su investigación que, en la dimensión cansancio emocional, el 46,3 % de docentes 
presentaron un cansancio emocional bajo y solo el 35, 2 % de los docentes obtuvieron 
un nivel alto de cansancio emocional. En cuanto a la dimensión despersonalización se 
obtuvieron resultados divididos, ya que el 40,1 % de los docentes obtuvieron un nivel 
alto de despersonalización, mientras que el 44,1 % tuvo un nivel bajo y el restante un 
nivel medio. En la dimensión realización personal, el 59 % de los docentes obtuvieron 
un nivel bajo.  
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El docente universitario, se siente quemado porque observa y vive la ineficaz labor de 
las autoridades, no respetan los acuerdos, concursos, no atienden las demandas y 
más bien atiende las demandas políticas y generando distanciamiento, inconformidad, 
pasividad, conflicto entre colegas provocando desgaste y agotamiento porque no 
encuentra respuesta, evidenciando un desgaste emocional muy elevado, en 
comparación de otros componentes, como la pérdida progresiva de energía, 
inestabilidad emocional, desgaste y fatiga por el trabajo, demandas de los estudiantes 
con muchas necesidades, que a su vez se interrelacionan con los problemas que 
aquejan la sociedad(4, 5, 9, 10). 
 
Para el docente universitario, quien a lo largo de la historia se ha visto enfrentado no 
solo por el nivel de desafío e importancia de su labor (a nivel intelectual y formativo), 
sino además por la constante evolución y cambios en los paradigmas del 
conocimiento de la educación profesional superior, catalizando información de 
enfoques y planteamientos se ha visto obligado a adecuarse a las nuevas 
necesidades según el nuevo contexto: la aplicación de nuevas metodologías y 
didácticas para el dictado de clases asincrónicas, la eficacia de los nuevos métodos 
de aprendizaje,  adecuación a las herramientas tecnológicas; y evidenciar la eficacia 
del desempeño docente. El agotamiento físico-emocional, como actitudes pesimistas, 
sentimientos de estar al límite y haber agotado los recursos emocionales los docentes 
de educación superior como actitudes pesimistas, sentimiento de encontrarse al 
límite, de no poder dar más de sí desde el punto de vista profesional(11). 
 
Aunque hay mucha evidencia que apoya la estrecha relación entre condiciones 
laborales, factores organizativos y determinados rasgos de personalidad con Burnout, 
no hay datos a nivel de la Región Lima Metropolitana sobre el impacto de cada uno de 
estos aspectos en docentes durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. En este 
sentido, el propósito: determinar los predictores del síndrome de burnout entre 
docentes de la facultad de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y 
Universidad Tecnológica del Perú. El estudio se presenta como una oportunidad de 
comprender a fondo la importancia del equilibrio psicológico del docente universitario 
de la facultad y su relación con la eficacia en su desempeño, dentro de un escenario 
sui generis en plena pandemia (COVID-19). Los resultados coadyuvan a diseñar 
planes de acompañamiento y contingencia que mejoren la labor docente durante 
situaciones de estrés y planes de anticipación futura. Se evalúa las fuentes de estrés 
y los niveles de burnout experimentados por los docentes universitarios peruanos y 
luego evaluar la prevalencia del trastorno presentado. 
 

Experiencias y antecedentes del síndrome Burnout 
 

La Autoeficacia en el docente parte de cómo se percibe con las creencias que tiene 
acerca de su propia capacidad. Autoeficacia “es la capacidad percibida del individuo 
para llevar a cabo determinadas acciones y lograr resultados específicos” (12). Los 
investigadores exploran la eficiencia y/o excelencia de los docentes universitarios y 
una de las preocupaciones de ellos, lo trasladan a las competencias básicas de los 
docentes universitarios predominando la excelencia docente. Una enseñanza eficaz, 
depende de la claridad, dominio de la asignatura, el entusiasmo y la interacción 
profesor-alumno.  
 
En palabras de Ozamiz et al.,(13) otro factor importante es que los docentes deben 
adaptarse a los medios tecnológicos virtuales como herramientas pedagógicas, 
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cumplimiento con el desarrollo de los programas creados en tiempo récord debido a la 
coyuntura, que conducen a la incertidumbre y ansiedad en la comunidad universitaria 
ante una “nueva realidad” donde el docente debe responder de manera rápida, y a 
veces sin conocimientos para su implementación teniendo en cuenta este futuro 
incierto. Estudios diversos han demostrado un deterioro en el desempeño de los 
docentes, acompañado de agotamiento, estrés y cierta propensión a desarrollar 
sentimientos de inutilidad, soledad e incluso pensamientos autodestructivos.  
 
Según Alvites(14) la docencia es una de las profesiones más afectadas por el síndrome 
de Burnout debido a las demandas de habilidades y compromisos para realizar 
actividades laterales de la docencia. La forma en cómo responde el docente ante 
estas situaciones, sentimientos y emociones se reflejan en su bienestar psicológico y 
estabilidad emocional pudiéndose presentar en el ámbito laboral insatisfacción, 
generando un estado de agotamiento mental, emocional y físico, mejor conocido 
como síndrome de desgaste emocional o síndrome de burnout. 
 
Ramírez et al.(15) destacan que la pandemia por COVID-19 es una emergencia de 
salud pública de carácter global, que ha tenido impactos sin precedentes y 
esencialmente en la salud psicofisiológica en el siglo XXI. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) define al COVID-19 como la enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus que se descubrió recientemente. Tanto el nuevo virus como la 
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en la ciudad de Wuhan 
en China, en diciembre de 2019. Se puede comparar el impacto de epidemias 
anteriores como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) en 2003 y el 
síndrome respiratorio del medio oriente (MERS-CoV) en el 2012, donde cerca del 
35% de los sobrevivientes del primer brote reportaron sintomatología psiquiátrica 
durante la fase de recuperación temprana, y en el caso del MERS-CoV, alrededor del 
40% de las personas afectadas requirieron de una intervención psiquiátrica. 
 
Indudablemente reconocer la repercusión de la COVID-19 en la estabilidad mental de 
todas las personas para el año 2021. El estrés, la incertidumbre generada por la 
situación de pérdida e inestabilidad a raíz de la pandemia ha generado la presencia 
de desequilibrios emocionales que pueden evolucionar en problemas de salud mental 
a mediano plazo con implicancias en entornos familiares y laborales. 
 
En Ecuador, Argilagos et al.,(16) encontró en su estudio que la población estudiada 
(docentes universitarios de dos universidades de Ecuador) y bajo los datos obtenidos, 
se puede establecer que el síndrome de burnout es alto, con más prevalencia en la 
dimensión del desgaste emocional (55,7%), seguido por la despersonalización 
(60,0%) y el nivel bajo de realización personal (65,7 %).  
 
En Perú se han realizado estudios diversos sobre Burnout, pero es importante señalar 
que estudios peruanos con el análisis de propiedades psicométricas satisfechas del 
MBI-GS son pocas, pero entre ellos se encuentra Salcedo et al.,(17) que en sus 
resultados demostró que, ante la situación de emergencia sanitaria que se vive, afecta 
de manera distinta los niveles de despersonalización, cansancio emocional y 
realización personal del Síndrome de Burnout; además, afirma que, en los docentes 
existe una prevalencia media con un 82.2%, respecto al cansancio emocional; de 
igual manera, prevalece un nivel alto con el 59.8%, respecto a la despersonalización 
prevalece un nivel bajo con un 53.3%. Por último, respecto a la realización personal 
prevalece un nivel alto con el 57.9%. Según Tacca & Tacca(9) se evidenció una 
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correlación positiva con la realización personal. Los hombres muestran mayor 
agotamiento emocional y despersonalización, las mujeres presentan mayor resiliencia 
y realización personal.  
 
Mientras que Arias et al.,(18) después de un análisis correlacional entre los síntomas 
psicológicos y la Percepción de eficacia del profesor, resultaron significativas en su 
mayoría las correlaciones entre la TSES (Escala de Percepción de Eficacia del 
Profesor) y el Burnout y  que el índice global de Burnout se asoció de forma 
significativa, negativa y moderada con la percepción de eficacia del profesor, por lo 
que para los autores, en la medida en que los sujetos mostraron mayor confianza en 
sus capacidades como profesores, menores fueron sus puntuaciones en Burnout. Así 
como hallazgos estadísticos significativos de diferencias en los grados de 
agotamiento emocional y logro personal, (F=4.12; p= 0.0172) de manera que los 
docentes con bajo grado en agotamiento emocional se sentían más competentes o 
con mayor logro personal (F=3.238), que los sujetos que se sentían agotados 
emocionalmente en grado alto y/o medio (F= 4.119). Igualmente se puede decir que, 
según el estudio existen diferencias significativas en función del sexo, el estado civil y 
el nivel de enseñanza de los profesores, resultando en mayores niveles de 
agotamiento para las profesoras de nivel escolar y niveles moderados de 
despersonalización para los profesores universitarios, en quienes se obtuvieron 
correlaciones negativas con el número de hijos y el síndrome de burnout. 
 
Igualmente, se destaca el estudio de Sánchez(19) quien demostró que existe diferencia 
significativa entre la dimensión Agotamiento Emocional con un 62.61% y la variable 
edad, indicando que los docentes más jóvenes están más predispuestos a agotarse 
emocionalmente. De igual manera, García(20) mostró que, el 50% del personal obtuvo 
una tendencia a padecer del síndrome de burnout, En dimensión agotamiento 
emocional el 20% tiene presencia de agotamiento emocional, el 50% tiene tendencia 
de padecerlo.  
 
En consecuencia, las demandas sociales como las interacciones de docente - alumno 
son diarias y genera índices de cansancio físico y psicológico. “El agotamiento afecta 
el funcionamiento personal y social. Esta disminución en la calidad del trabajo y en la 
salud tanto física como psicológica puede ser costosa, no solo para el trabajador 
individual, sino para todos los afectados por esa persona”(21). 
 
Palacios(9) manifestó que como resultado de su investigación la mayoría de los 
participantes no presentaron síndrome de burnout propiamente dicho, pero se 
observaron altos niveles de agotamiento emocional, niveles medios de cinismo y altos 
niveles de eficiencia profesional.  
 
Por su parte, Ibarra(22) encontró producto de su investigación, un alto porcentaje de 
docentes con un bajo nivel de agotamiento emocional 66%, bajo sentimiento de 
realización personal (38.20%) y un alto porcentaje de docentes entre media y alta 
despersonalización (72.9). Respecto a las variables demográficas y laborales se 
encontraron diferencias significativas con el género en la medición del agotamiento 
emocional y despersonalización. 
 
Así mismo, Carrillo(23) determinó que existe relación entre las variables síndrome de 
Burnout y satisfacción laboral y que a su vez es una correlación negativa débil, 
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además que el 55.4 % de los profesores tienen un nivel alto del Síndrome de burnout 
y el 67.9% presentaban una regular satisfacción laboral.  
 
Aguilar & Aquino(11) encontraron los siguientes resultados: que el 80.1% de los 
docentes tienen un nivel bajo de Síndrome de Burnout; es decir baja 
despersonalización, bajo agotamiento emocional y reducida realización personal 
sobre todo en el docente contratado; así mismo se encontró que hay un 72,3% 
corresponde a adulto mayor, de ellos el 43,9% son de sexo femenino.   
 
Los resultados muestran que el agotamiento y el cinismo presentan una correlación 
alta y positiva entre ellas y una relación negativa con la eficacia profesional cuyo valor 
es más elevado en el caso de la correlación con cinismo. También se percibe que las 
demandas son positivas y se relacionan significativamente con el Burnout, pero sólo 
en las dimensiones de Agotamiento y Cinismo y no en Eficacia Profesional. 
 
De igual forma, más de la mitad de los profesores evidencian agotamiento emocional, 
es decir, pérdida de energía, cansancio y perciben de forma negativa su trabajo, así 
como en la dimensión despersonalización los profesores presentan rasgos de cinismo 
e insensibilidad; respecto a realización personal manifiestan que no se sienten bien, 
son los resultados de (10). 
 

METODOLOGÍA 
 

La presente investigación es de tipo descriptivo, dado que a partir de las evidencias 
empíricas se llega a conclusiones en la línea de demostrar el nivel de burnout que 
vienen experimentando los docentes de medicina en el contexto de la pandemia 
COVID-19. El trabajo de campo se realizó en el periodo julio a septiembre del 2020. 
En la investigación participaron docentes de las diferentes universidades del Perú, 
que al momento de aplicar el instrumento se encontraban desarrollando actividades 
académicas en forma virtual, ya sea en forma síncrona o asíncrona. De modo 
específico, el equipo investigador conociendo la realidad del sistema universitario 
peruano, determinó como criterios de inclusión, el siguiente perfil: persona con 
mínimo de 10 años de experiencia en su campo profesional, mínimo grado de 
Magíster, sea hombre o mujer, que a su vez se desempeñe mínimo 5 años como 
docente universitario. Bajo tales parámetros la muestra quedó conformada tal como 
aparece en la tabla 1.  
 

Tabla 1. Participantes según área 
 

Especialidad 
profesional Conteo Porcentaje 
Medicina General 94 35.88 
Estadística 22 8.4 
Bioquímica 17 6.49 
Ingeniería 52 19.85 
Ciencias Sociales 77 29.38 
TOTAL 262 100.00 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con el grupo etario, la muestra quedó conformada tal como aparece en la 
tabla 2. 

 
Tabla 2. Participantes según grupo etario 

 
Edad Conteo Porcentaje 
Menor a 36 19 7.25 
36-44 46 17.56 
45-54 77 29.39 
Mayor a 54 120 45.8 
TOTAL 262 100.00 

Fuente: elaboración propia 
 

Aplicando los estadígrafos básicos del total de encuestados, el 63% fueron varones y 
el 37% mujeres, con edades que oscilaron entre los 27 y más de 68 años, siendo la M 
edad = 53 años, DE edad = 11.3.  En el caso de docentes que provienen de 
universidades privadas la M edad = 51.3 años, DE edad = 11.4, mientras que para las 
universidades públicas la edad media fue de 56.23 con DE edad = 10.58. 
 
Es pertinente precisar que el instrumento primigenio es la escala MBI-GS (Maslach 
Burnout Inventory Educators Survey) de 21 ítems, adaptación que Maslach et. al. (24), 
hicieron para ser aplicados en diferentes grupos ocupacionales, por ser de contenido 
general, dado que se dirige a contextos ocupacionales diversos. Posteriormente, 
Schaufeli et al.,(25) elabora una versión reducida de 16 ítems. La traducción oficial para 
la versión española fue realizada por Salanova et al.,(26), con una escala tipo Likert de 
6 alternativas (0 al 6), conformada en 3 dimensiones:  Agotamiento, Cinismo y 
Eficacia Profesional (24). 
 

Procedimiento 
 

Previo al trabajo de campo se realizó una reunión virtual con 12 docentes de las 
Universidades de Lima y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a modo de 
Focus Groups, con el propósito de socializar y verificar si los argumentos del test eran 
entendibles y comprensibles. Luego, a través del Google Forms, se procedió a 
administrar las encuestas entre julio y septiembre de 2020, para determinar el nivel de 
estrés que vienen experimentando los docentes. En la primera parte de presentación 
del Google Forms se comunicó objetiva y transparentemente a los docentes el 
propósito de la investigación, dejando en libertad de aceptar o rechazar 
voluntariamente, antes de iniciar y completar la escala virtualizada. De esta forma se 
evidenció el consentimiento informado, garantizando el anonimato y la 
confidencialidad en el tratamiento de las respuestas. 
 
De esta forma, se recogieron inicialmente 327 encuestas. Posteriormente se sometió 
a un proceso de control de calidad, procediéndose a aplicar por criterio de exclusión a 
retirar a los docentes de universidades extranjeras, docentes que no ostentaban el 
grado de magíster, y docentes de Institutos Superiores Tecnológicos, que, para el 
caso peruano, no están considerados como rango universitario. De esta forma se 
procedió a eliminar 65 encuestas, debido a que no se ajustaban con el perfil 
requerido, quedando una muestra de 262 participantes. 
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Para la validación estadística, se realizó primero el análisis exploratorio a fin de 
detectar la presencia de valores extremos, evidenciándose la no presencia de tales 
valores. Luego, se procedió a analizar la estructura factorial del test, aplicando para 
ello el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) y encontrándose estimadores robustos 
mediante el paquete Lavan a través del aplicativo R. Los resultados indicaron que: (1) 
El ítem 01: Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo y el ítem 02: Me siento 
acabado al final de la jornada, son de similar contenido deben de estar 
correlacionados en modelo, (2) Los ítems: 07: Mi trabajo me inspira, 13: Me dejo llevar 
por mi trabajo y el 14: Estoy inmerso en mi trabajo, que correlacionan con las 
dimensiones de agotamiento y cinismo, razón por la cual se procedió a retirarlos del 
modelo. Similares resultados se obtuvieron en la investigación de Martínez et al.(27) 
así como también en Juárez et. al.(28).  
 

RESULTADOS 
 
En la tabla 3 se presentan las cargas factoriales de cada ítem del cuestionario, estos 
deben de cumplir la condición de ser mayores a 0.45. En este sentido, los ítems 3, 6, 
8, 9 son los más representativos en la medición (p =0.000 ≤ 0.05). Sin embargo, el 
ítem 5 se recomienda excluir para próximas investigaciones en las facultades de 
medicina por no influir en carga sobre la muestra de estudio (p =0.122 ˃ 0.05).      
 

Tabla 3. Cargas factoriales de cada ítem del cuestionario MBI-GS 

Dimensión 
N° de 
ítem 

Argumentos de los ítems 
Carga 
Factori
al 

Valor-p 

 
Agotamiento 

1 
Me siento emocionalmente agotado por mi 
trabajo 

0.83 0.001 

2 Me siento acabado al final de la jornada 0.83 0.018 

3 
Me siento fatigado al levantarme por la 
mañana y tener que enfrentarme a otro día 
de trabajo 

0.90 0.000 

4 
Trabajar todo el día es realmente 
estresante para mí 

0.89 0.040 

6 Me siento quemado por mi trabajo 0.90 0.000 

8 
Desde que comencé el empleo, he ido 
perdiendo interés en mi trabajo 

0.98 0.000 

Cinismo 

9 
He ido perdiendo el entusiasmo en mi 
trabajo 

0.93 0.000 

15 Dudo sobre el valor de mi trabajo 0.76 0.036 

5 
Soy capaz de resolver eficazmente los 
problemas que surgen en mi trabajo 

0.53 0.122* 

Eficacia 
Profesional 

10 
En mi opinión, soy muy bueno haciendo mi 
trabajo 

0.88 0.012 

11 
Me siento realizado cuando llevó a cabo 
algo en mi trabajo 

0.92 0.050 

12 
He realizado muchas cosas que valen la 
pena en mi trabajo 0.89 

0.022 

16 
En mi trabajo estoy seguro de que soy 
eficaz haciendo las cosas 0.81 

0.093 

* No hay significancia estadística. Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 4 se presentan las correlaciones de las tres dimensiones. Se confirma 
moderada asociación entre Cinismo y Agotamiento (0.69), mientras que la Eficacia 
Profesional fue inversamente proporcional al resto de las dimensiones (-0.41) y (-0.21) 
respectivamente, esto infiere que los docentes disminuyen la calidad de la praxis 
pedagógica la medida que se incremente el agotamiento y el cinismo en cada jornada 
de trabajo.   
 

Tabla 4. Correlaciones entre las Dimensiones de Burnout 
 

Dimensiones Agotamiento Cinismo 
Eficacia 
Profesional 

Agotamiento 1.00     

Cinismo 0.69 (p =0.000) 1.00   

Eficacia Profesional -0.41 (p =0.032) -0.21 (p =0.039) 1.00 
Fuente: elaboración propia 

 
En la tabla 5 se presentan los resultados de la escala apreciativa por grupo etario; se 
evidencia que el grupo 4 de docentes mayores a 54 años son los de mayor 
prevalencia de Burnout con 45.80%, seguido del grupo 3 entre 45 y 54 años (29.39%). 
En discrepancia, el grupo 1 de docentes menores de 36 años son los mejor valorados. 
Esto indica que el agotamiento influye representativamente sobre la muestra. 

 
Tabla 5. Escala de valoración promedio de las dimensiones por grupo etario 

 

Escala y porcentaje 
G1: 
menor 
a 36 

G2: 
36-40 

G3: 45-
54 

G4: 
mayor 
a 54 

Todo 

Bajo 
Conteo 7 17 36 54 114 

% 2.67 6.49 13.74 20.61 43.51 

Medio 
Conteo 6 12 23 36 77 

% 2.29 4.58 8.78 13.74 29.39 

Superior 
Conteo 6 17 18 30 71 

% 2.29 6.49 6.87 11.45 27.10 

Todo  
Conteo 19 46 77 120 262 

% 7.25 17.56 29.39 45.80 
100.0

0 
Fuente: elaboración propia 

 

De la misma forma, en la tabla 6 se confirma que el grupo masculino (62.60%) 
presenta mayor índice de burnout en relación con las féminas (37.40%). Esto es 
indicativo que el género de los docentes de las facultades de medicina es un factor 
importante a la hora de valorar la prevalencia de burnout, medido en todas las 
dimensiones (Agotamiento, Cinismo y Eficacia Profesional).  
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Tabla 6. Escala de valoración promedio de las dimensiones por género 
 

Nivel de 
agotamiento/ 
Género 

Femenino  Masculino  Todo  

Bajo 
Conteo 41 73 114 

% 15.65 27.86 43.51 

Medio 
Conteo 29 48 77 

% 11.07 18.32 29.39 
Superio
r 

Conteo 28 73 71 
% 10.69 16.41 27.10 

Todo  
Conteo 98 164 262 

% 37.40 62.60 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

DISCUSIÓN 
 
Los resultados de la investigación muestran en promedio una tendencia baja en los 
niveles de burnout con un 79.4% en los docentes universitarios. Sin embargo, en un 
análisis a nivel de dimensiones los resultados son dispares. Así, en las tres 
dimensiones que conforman el modelo de Maslach Burnout Inventory Educators 
Survey (MBI-ES), en la dimensión de agotamiento la prevalencia fue de 43.5% en el 
nivel bajo, en la dimensión cinismo o despersonalización la prevalencia fue de 60.3% 
en un nivel bajo, y en la dimensión de eficacia o realización personal la prevalencia se 
ubica en el nivel alto con 46.6%. En esta misma línea, el estudio de Torres(29) 
realizado en docentes de una universidad boliviana, muestra que el 70% de los 
encuestados se encuentran estresados, y a nivel de las dimensiones el 55% tienen 
agotamiento o cansancio emocional, la despersonalización o cinismo alcanza el 60%, 
en tanto el 45% de los docentes encuestados dejaron de lado sus objetivos 
personales (eficacia personal). Otro estudio es el de Manzano(30) realizado en los 
docentes de educación básica en Ecuador, arroja resultados diferentes al estudio 
nuestro. Así el 29% de los docentes de la unidad educativa padecen de cansancio 
emocional, el 17% de los encuestados padece de despersonalización, y el 85% de los 
docentes presenta un alto nivel de realización. De la misma forma, otro estudio de 
Salcedo et al.(17) aplicado en docentes de educación básica, en Lima Metropolitana, 
presentan resultados dispares, porque el 82.2% de los encuestados dicen tener un 
burnout medio.  
 
A nivel de las dimensiones, igual las diferencias son significativas, porque en la 
dimensión agotamiento prevalece el nivel alto con un 59.8%, en la dimensión cinismo 
o despersonalización prevalece el nivel bajo con 53.3% y en la dimensión eficacia o 
realización personal prevalece el nivel alto con el 57.9%.  A pesar de que a nivel 
general hay proximidad en los niveles de burnout, es en los niveles dimensionales 
donde los resultados son dispares. En un análisis más fino, con los resultados de 
Torres(29), se pudo constatar que, hay diferencias marcadas, porque en el caso de los 
datos de la presente investigación, se mostraron en una posición baja (dimensiones 
de agotamiento y cinismo) y alto (dimensión de eficacia personal). En ese orden de 
ideas, los resultados del estudio de Torres(29) el síndrome de burnout alto estaría 
asociado al incremento de alumnos en cada sección (30 a 50 alumnos), ocasionando 
en los docentes pérdida de sus objetivos personales y visión del futuro (45%), sigue 
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una rutina en modo off (30%), abandono de su proyecto familiar (15%) y sentimientos 
de soledad (10%). Como se pudo observar, todos los estudios sobre el síndrome de 
burnout, corresponden al mismo año (2020), periodo donde la pandemia del COVID 
19 estuvo en su mayor nivel de contagio (1ra ola), obligando a todas las instituciones 
educativas públicas y privadas, a implementar sobre la marcha una enseñanza virtual 
y a distancia. Esa reinvención en la modalidad de enseñanza, pasar del formato 
presencial al virtual, de acuerdo con nuestros estudios no habría afectado 
significativamente a los docentes universitarios. 
 
Como la segunda parte del instrumento de recolección de datos se relaciona con los 
datos sociodemográficos, en este se puede observar que, existen algunos resultados 
interesantes. En el caso de la dimensión de agotamiento, a nivel de facultad o 
especialidades donde dictan los docentes, los resultados encontrados se desglosan 
en el siguiente orden: áreas de ciencias de la salud con 6.5%, áreas de ciencias 
matemáticas y exactas con 8.4%, áreas de las ingenierías con 19.4%, áreas de letras 
con 29.4%, y áreas económico y empresarial con 35.9%. Al contrastar estos 
resultados con la investigación de Hidalgo(31), también dirigido a medir el síndrome de 
burnout en docentes universitarios, donde el alto grado de agotamiento emocional y 
despersonalización fueron los más prevalentes en un 88%, en tanto, en la dimensión 
de eficacia profesional tienen un nivel bajo de prevalencia (77%), estos últimos, 
relacionados con la realización personal, valoración de logros y productividad en el 
trabajo, nuestros resultados se ubican en el extremo opuesto. Tales resultados son 
una tarea pendiente, que habrá de estudiar en el futuro. Una explicación preliminar 
podría ser, el haber migrado a una enseñanza virtual producto de la pandemia COVID 
19, donde la tecnología acorta distancias y facilita enormemente el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
 
En el caso de las edades los niveles de agotamiento guardan una relación directa. 
Así, los docentes menores de 36 años solo el 7.3% de los encuestados expresaron 
estar agotados. Esta estadística crece a modo que aumentan las edades: el 17.5% 
expresaron agotamiento entre docentes de 36 a 44 años, el 29.4% entre docentes de 
45 a 54 años y el 45.8% expresaron estar agotados entre docentes mayores de 54 
años. Tales cifras nos permiten deducir a modo de conclusión que la edad es un 
factor determinante en los niveles de agotamiento que puedan experimentar los 
docentes universitarios. Analizando el tipo de universidades donde laboran en 
comparación con los niveles de agotamiento, los encuestados manifestaron que el 
57.6% laboran en universidades privadas y el 42.4% laboran en universidades 
públicas. A nivel discriminatorio la tendencia se mantiene, vale decir, del 43.5% que 
se ubican en los niveles bajos de agotamiento, el 54.4% proceden de las 
universidades privadas a diferencia de las públicas. Asimismo, los que se ubican en 
los niveles altos de agotamiento, el 60.6% proceden de las universidades privadas y 
el 39.4% proceden de las universidades públicas.  
 
Finalmente, los resultados mostrados en el presente estudio no son concluyentes. Se 
hace necesario un estudio longitudinal sostenido en el tiempo, para ir monitoreando 
los cambios que de seguro habrán de experimentar los docentes. Las tecnologías de 
información y comunicaciones, en el contexto actual de la pandemia son medios 
indispensables para el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo pronto he allí la 
necesidad de medir el impacto en la labor de los docentes universitarios.  
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CONCLUSIONES 
 

El síndrome de burnout de los docentes de medicina en Perú se ve influenciado 
significativamente por el género y grupo etario en todas las dimensiones de valoración 
y se evidencia con mayor prevalencia en docentes mayores de 54 años y masculinos. 
Sin embargo, se observa una proporción minoritaria de alrededor del 8% con 
prevalencia de burnout en docentes menores de 36 años de ambos géneros; esto 
indica que las dimensiones de agotamiento, cinismo y eficacia profesional son 
factores que tomar en cuenta en este sector de la muestra para minimizar el 
crecimiento porcentual en base a los años de servicio. Este estudio demuestra que la 
eficacia profesional percibida ejerce un efecto mediador en la relación entre el burnout 
y el agotamiento. A la vista de estos resultados, se eleva la propuesta de que se 
prevenga el burnout en los profesionales docentes de las facultades de medicina de la 
región Lima Metropolitana, reforzando la satisfacción del entorno y por ende 
aumentando la calidad de la praxis docente percibida por los estudiantes 
universitarios y que las instituciones proporcionen formación específica sobre el 
síndrome. Se hace necesario, que la labor del docente sea reconocida por la directiva 
y estudiantes; y reciba una compensación afectiva y social para minimizar la 
prevalencia de burnout a mediano plazo.  
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