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La pandemia de COVID-19 ha ocasionado la migración de 

la modalidad presencial o semipresencial de enseñanza – 

aprendizaje a la virtualidad, lo cual ha obligado a los estu- 

diantes a adaptarse a este nuevo escenario, sin embargo, 

a pesar de que dicha modalidad tiene aspectos favorables, 

también ha tenido implicancias en el aspecto socioemocio- 

nal. En ese sentido, el objetivo de la presente investigación 

fue determinar la relación entre el burnout académico y el 

bienestar psicológico en los estudiantes de un instituto de 

educación superior pedagógico del Perú durante el contexto 

de pandemia de COVID-19. El enfoque de investigación fue 

cuantitativo, el diseño, no experimental y el tipo, descriptivo 

correlacional de corte transversal. La muestra fue conforma- 

da por 150 estudiantes a quienes se les aplicó el Cuestio- 

nario Maslach Burnout Inventory Student Survey (MBI-SS) 

y la Escala de Bienestar Psicológico, instrumentos con los 

niveles de validez y confiabilidad requeridos. Los principa- 

les hallazgos indican que los estudiantes se caracterizaban 

por presentar niveles moderados de burnout académico, así 

como de bienestar psicológico y se determinó que existe una 

relación inversa y significativa entre ambas variables (rho= 

-0,601; p<0,05). Se concluyó que es necesario que se eje- 

cuten programas de intervención que permitan desarrollar 

factores protectores y estrategias de afrontamiento en los 

estudiantes con el propósito de que puedan desenvolverse 

adecuadamente en situaciones estresantes y mejoren de 

esta manera su bienestar psicológico. 
 

Palabras clave: Burnout académico, bienestar psicológico, 

estudiantes universitarios, educación, cansancio emocional, 

cinismo, eficacia académica. 

The COVID-19 pandemic has caused the migration from the 

face-to-face or blended teaching-learning modality to virtual- 

ity, which has forced students to adapt to this new scenario, 

however, despite the fact that this modality has favorable 

aspects, it has also had implications in the socio-emotional 

aspect. In this sense, the objective of this research was to 

determine the relationship between academic burnout and 

psychological well-being in students of a pedagogical high- 

er education institute in Peru during the context of the CO- 

VID-19 pandemic. The research approach was quantitative, 

the design was non-experimental, and the type was descrip- 

tive, correlational, and cross-sectional. The sample consist- 

ed of 150 students to whom the Maslach Burnout Inventory 

Student Survey (MBI-SS) and the Psychological Well-being 

Scale were applied, instruments with the required levels of 

validity and reliability. The main findings indicate that the stu- 

dents were characterized by moderate levels of academic 

burnout as well as psychological well-being and it was deter- 

mined that there is an inverse and significant relationship be- 

tween both variables (rho= -0.601; p<0.05). It was concluded 

that it is necessary to implement intervention programs that 

allow the development of protective factors and coping strate- 

gies in students so that they can cope adequately in stressful 

situations and thus improve their psychological well-being. 
 

Keywords: Academic burnout, psychological well-being, uni- 

versity students, education, emotional exhaustion, cynicism, 

academic effectiveness. 
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Introducción

Desde el mes de diciembre del año 2019, muchos países 
vienen siendo afectados por un nuevo Coronavirus al cual se 
le denominó SARS-CoV-2, causante de la enfermedad CO-
VID-191. Debido al incremento exponencial de los casos a 
nivel internacional, fue catalogado como pandemia en marzo 
del año 20212, decisión que provocó una serie de repercu-
siones sanitarias, sociales, económicas, culturales y desde 
luego, educativas3. En el Perú, para afrontar la emergencia 
sanitaria, el Estado planteó una serie de medidas restrictivas, 
como el aislamiento obligatorio, con la finalidad de evitar que 
el virus continúe propagándose.

En el campo educativo, las actividades académicas en mu-
chas instituciones educativas básicas y superiores fueron 
interrumpidas, sin embargo, para evitar afectar significa-
tivamente la continuidad del servicio educativo, se produjo 
la migración de la educación, pasando de ser presencial o 
semipresencial a una modalidad virtual4,5. Aunque esta refor-
ma educativa inusitada provocó mucha preocupación en los 
estudiantes, ya que muchos de ellos no se encontraban pre-
parados ni mucho menos acostumbrados para afrontar esta 
nueva forma de aprender6, las clases se reanudaron, ya que, 
tal como se mencionó, era necesario que la prestación del 
servicio educativo no se vea interrumpida7,8. 

Estudiar una carrera universitaria antes de la pandemia im-
plicaba muchas exigencias para los estudiantes y generaba 
altos niveles de estrés académico debido a las demandas 
académicas, personales y sociales propias de la antigua nor-
malidad9. En ese sentido, los estudiantes debían realizar dis-
tintas actividades académicas propias del mencionado perio-
do formativo10, no obstante, situaciones específicas como la 
sobrecarga académica, el corto tiempo para desarrollar los 
trabajos, los exámenes, las exposiciones y la cantidad de 
horas destinadas a las clases limitaban en muchos casos el 
tiempo de estudio y la realización adecuada y oportuna de 
las responsabilidades académicas11.

Posteriormente, durante la pandemia, la situación se tornó 
más compleja, ya que los estudiantes tuvieron que afrontar 
además con los problemas propios de la modalidad virtual de 
enseñanza – aprendizaje. En primer término, el tecnoestrés 
y la hiperconexión, ocasionados por la constante exposición 
de los estudiantes a las computadoras, laptops, tablets y 
smartphones para participar de las clases sincrónicas y rea-
lizar sus responsabilidades académicas12. Del mismo modo, 
tuvieron que lidiar con las limitaciones en cuanto a accesibi-
lidad y los constantes problemas de conectividad, debido a 
que muchos de ellos se encontraban en zonas rurales, donde 
la conexión a internet es pésima13. Por otro lado, se presen-
taron algunos problemas relacionados directamente con la 
pandemia, como el fatalismo ante la posibilidad de contagio 
de COVID-1914 y porque también los estudiantes se encon-
traban con limitaciones económicas ocasionadas por las me-
didas restrictivas impuestas por el gobierno15. Los factores 
mencionados habrían incrementado los niveles de estrés del 
estudiantado y favorecerían la prevalencia de un fenómeno 
bastante común en este contexto: el burnout académico.

Tradicionalmente, el burnout fue vinculado ampliamente a los 
dominios del trabajo16, es decir, lo padecían los profesiona-
les que tenían entre sus responsabilidades interactuar con 
otras personas, como es el caso de los docentes, médicos, 
policías, enfermeras, psicólogos, entre otros17,18. No obs-
tante, diversos estudios han ampliado la definición clásica, 
determinando que se puede presentar en otros contextos, 
siendo uno de los más importantes el académico19,20, ya que 
los estudiantes universitarios afrontan constantemente una 
variedad de condiciones estresantes, como la realización de 
exámenes y la preparación de tareas durante su período de 
estudio21. 

En general, el burnout académico ha sido definido como la 
sensación de agotamiento que presentan los estudiantes 
producto de una compulsión por el estudio (cansancio emo-
cional), pesimismo hacia las tareas (cinismo) y un sentimien-
to de incompetencia (ineficacia académica) ocasionados 
como respuesta a estresores emocionales e interpersona-
les22. Como se puede ver, son 3 los factores que componen 
el burnout académico, sin embargo, es el más predominante 
en el caso de los estudiantes es el cansancio emocional23,24, 
ya que los otros dos factores no fueron observados de mane-
ra significativa en ellos25,26. 

Entonces, el burnout académico podría ocasionar secuelas, 
tanto físicas como emocionales, en la salud y bienestar de 
los estudiantes27. De acuerdo con Suárez y Restrepo28, entre 
los principales síntomas somáticos están la frustración, irri-
tabilidad, pesimismo, conflictividad e inhibición de las emo-
ciones. En cuanto a los síntomas cognitivos, se encuentran 
las pocas expectativas frente a los estudios, dificultad para 
focalizar la atención y encontrar sentido a lo que se hace y la 
catastroficación. Respecto a los síntomas somáticos, princi-
palmente son la fatiga, cambio en los patrones de sueño, ce-
faleas, modificación de los hábitos alimenticios y trastornos 
gastrointestinales. Finalmente, con relación a los síntomas 
conductuales, estos son el consumo de cafeína, alcohol, ta-
baco o fármacos, agresividad, absentismo, bajo rendimiento 
académico y aislamiento. 

Se afirma que los estudiantes que sufren un mayor nivel de 
burnout son aquellos que estudian en las áreas de ciencias 
biológicas y de la salud, ciencias de la educación o ciencias 
psicosociales, ya que tener otras vidas a su cuidado genera 
en ocasiones altos niveles de estrés29. Pues bien, conside-
rando las consecuencias descritas del burnout académico en 
los estudiantes principalmente en términos de salud física, 
mental y logros académicos, detectar la prevalencia es im-
portante para implementar programas de prevención y una 
mejor gestión de los planes educativos.

En cuanto al bienestar psicológico, es uno de los temas que 
durante los últimos años ha sido objeto de estudio, no solo 
para conocer la percepción que tienen las personas sobre su 
vida, sino porque es un factor que predice mejores niveles 
de salud mental ante el estrés y se ha asociado con diferen-
tes procesos como la felicidad, el desenvolvimiento social, 
académico, salud física, etc.30. Tradicionalmente, el bienes-
tar psicológico ha sido abordado desde dos perspectivas31. 
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Desde la perspectiva hedónica, el bienestar psicológico está 
relacionado con el placer y la felicidad, es decir, al balance 
entre las emociones placenteras y displacenteras y al grado 
de satisfacción con la vida32. Por otro lado, desde la perspec-
tiva eudaimónica, se concibe al bienestar psicológico en tér-
minos del grado en que una persona está funcionando plena-
mente33. A pesar de las discrepancias descritas, actualmente 
ambas perspectivas son consideradas complementarias34.

El bienestar psicológico es la percepción que tienen las per-
sonas y se construye mediante un conjunto de vivencias, 
ya sean positivas o negativas, e incluye la calidad en las 
relaciones interpersonales así como la disposición de fuen-
tes de apoyo35. Entonces, una persona que presente niveles 
favorables de bienestar psicológico podrá desempeñarse 
adecuadamente en el contexto personal, familiar, académi-
co y social36. 

El modelo de Ryff y Keyes37 incluye seis dimensiones: La au-
toaceptación, que se refiere a tener una actitud positiva ha-
cia uno mismo y las experiencias pasadas, reconociendo y 
aceptando las propias características. Las relaciones positi-
vas con los demás, que implica tener relaciones verdaderas, 
cálidas y satisfactorias con otras personas y preocuparse 
por su bienestar. La autonomía, que básicamente se asocia 
a la medida en que el individuo es autodeterminante e inde-
pendiente. El dominio ambiental, que se entiende como la 
capacidad del individuo para manejar y controlar el ambien-
te, aprovechando las oportunidades que ofrece el ambien-
te para satisfacer sus necesidades y valores. El propósito 
en la vida, que incluye tener metas y objetivos en la vida y 
sentir que la vida tiene sentido. Finalmente, el crecimiento 
personal, que se relaciona con el reconocimiento de que el 
funcionamiento positivo óptimo requiere el desarrollo de las 
potencialidades individuales para crecer como persona y lle-
var al máximo sus capacidades.

Ahora bien, existen algunas investigaciones que buscaron 
determinar la relación entre el burnout académico y el bienes-
tar psicológico de los estudiantes de educación superior. En 
Colombia38 se desarrolló un estudio con el propósito de ana-
lizar las relaciones entre las variables sociodemográficas, el 
burnout académico y el bienestar psicológico en estudiantes 
universitarios de Barranquilla y concluyeron que el incremen-
to de la sintomatología del burnout académico provocaba la 
disminución del bienestar psicológico de los estudiantes. Asi-
mismo, en Corea del Sur27 se realizó una investigación para 
examinar el efecto entre el burnout académico y el bienestar 
psicológico de los estudiantes de medicina y se determinó 
que el burnout académico de los estudiantes de medicina 
disminuyó su bienestar psicológico, lo que planteó la necesi-
dad de identificar medidas para reducir la incidencia de esta 
condición. Por otro lado, en España39 se realizó un estudio 
con el propósito de explorar las asociaciones longitudinales 
entre el burnout académico y el bienestar psicológico en es-
tudiantes de enfermería, llegándose a concluir que existía 
una relación inversa entre ambas variables por lo que era 
imperativo prevenir el cansancio emocional, ya que esta era 
la dimensión del burnout académico que demostró tener ma-
yor influencia en el bienestar psicológico de los estudiantes.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el objetivo general de la pre-
sente investigación fue determinar la relación entre el bur-
nout académico y el bienestar psicológico en los estudiantes 
de un instituto de educación superior pedagógico del Perú 
durante el contexto de pandemia de COVID-19.

Materiales y métodos

Diseño 
El enfoque de investigación fue cuantitativo, ya que se rea-
lizó la recolección de datos para responder a las preguntas 
de investigación y contrastar las hipótesis definidas con ante-
lación, haciendo uso de la estadística40. Respecto al diseño, 
fue no experimental, puesto que las variables no fueron ma-
nipuladas, sino se observaron tal como se dieron en su entor-
no para luego analizarlas41. En cuanto al tipo, fue descriptivo 
correlacional de corte transversal puesto que se describieron 
las propiedades y características de las variables, se deter-
minó si se relacionaban de manera significativa y la recolec-
ción de datos fue en un solo momento, respectivamente42.

Participantes
La población estuvo constituida por 246 estudiantes de un 
instituto de educación superior pedagógico del Perú y la 
muestra fue conformada por 150 estudiantes, cantidad que 
fue determinada a través de un muestreo probabilístico, con 
un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 
5%. De acuerdo con la Tabla 1, el 62% de los participan-
tes fueron mujeres y el 38% fueron varones. En cuanto a la 
edad, el 48,7% de estudiantes tenían entre 16 y 20 años, el 
30% tenían entre 21 y 25 años, el 13,3% tenían entre 26 y 30 
años y el 8% tenían de 31 a más años de edad. Finalmente, 
respecto a la especialidad, el 56,7% del total de estudiantes 
eran de Educación Inicial, el 26% eran de Educación Física, 
el 14% eran de Educación Primaria y el 3,3% eran de Educa-
ción Primaria Intercultural Bilingüe.

Tabla 1. Características de la muestra

Características sociodemográficas y académicas n= 150 %

Sexo
Masculino 57 38,0
Femenino 93 62,0

Edad

De 16 a 20 años 73 48,7
De 21 a 25 años 45 30,0
De 26 a 30 años 20 13,3
De 31 a más años 12 8,0

Especialidad

Educación Inicial 85 56,7
Educación Primaria IB 5 3,3
Educación Primaria 21 14,0
Educación Física 39 26,0

Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fue-
ron el Cuestionario Maslach Burnout Inventory Student Sur-
vey (MBI-SS) y la Escala de Bienestar Psicológico, los cuales 
fueron estructurados a través del aplicativo Google Forms.
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El Cuestionario Maslach Burnout Inventory Student Survey 
(MBI-SS) fue diseñado originalmente por Maslach y Jack-
son43, posteriormente fue adecuado al ámbito académico44 
y finalmente se realizó una adaptación a la realidad perua-
na45. Evalúa el cansancio provocado por las demandas del 
estudio, las actitudes de desinterés frente a las actividades 
académicas, las dudas acerca del valor del estudio, así como 
sus sentimientos de competencia en su papel de estudian-
tes. Está conformado por 14 ítems de tipo Likert (nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre y siempre) distribuidos en 3 
dimensiones: el cansancio emocional (ítems del 1 al 5), el 
cinismo (ítems del 6 al 8) y la eficacia académica (ítems del 
9 al 14). Sus propiedades métricas fueron determinadas me-
diante los procesos de validez y confiabilidad. Luego de la 
evaluación de 5 expertos, se determinó que dicho cuestiona-
rio posee una adecuada validez de contenido (V de Aiken= 
0,868). Asimismo, se halló que la confiabilidad, determinada 
mediante una prueba piloto a 20 estudiantes, es adecuada 
(α= 0,890).

Por otro lado, también se utilizó Escala de Bienestar Psicoló-
gico (EBP)  elaborada por Dierendonck46 y adaptada a la rea-
lidad peruana47. Está conformada por 39 ítems de tipo Likert 
(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre) distri-
buidos en 6 dimensiones: autoaceptación (ítems del 1 al 7), 
relaciones positivas (ítems del 8 al 14), autonomía (ítems del 
15 al 19), dominio del entorno (ítems del 20 al 26), propósito 
con la vida (ítems del 27 al 34) y crecimiento personal (ítems 
del 35 al 39). Sus propiedades métricas también fueron ha-
lladas a través de los procesos de validez y confiabilidad. Así 
pues, se determinó que dicha escala posee una adecuada 
validez de contenido (V de Aiken= 0,801). Asimismo, se en-
contró que la confiabilidad, determinada mediante una prue-
ba piloto a 20 estudiantes, es adecuada (α= 0,843).

Procedimiento
La recolección de datos se realizó en el mes de setiembre del 
año 2021. Para ello se contactó a los estudiantes mediante 
la aplicación de mensajería Whatsapp, se les explicó la fi-
nalidad de la investigación y se les envió el link de acceso. 
Después, leyeron los ítems, dieron su consentimiento infor-
mado y respondieron a los instrumentos, cuya duración fue 
de 10 minutos aproximadamente. Posteriormente, el acceso 
a la aplicación Google Forms fue cerrado una vez que se 
obtuvieron las 150 respuestas, la información obtenida fue 
exportada a un archivo de Microsoft Excel y se realizó el pro-
ceso calificación teniendo en cuenta las respectivas escalas 
de valoración.

Análisis de datos
Para realizar el análisis estadístico se recurrió al Software 
SPSS® versión 22, donde los resultados descriptivos fueron 
sistematizados en tablas de frecuencia y porcentaje. Por otro 
lado, la parte inferencial se realizó utilizando la prueba no pa-
ramétrica Rho de Spearman (rho) debido a que las variables 
fueron categóricas, cuya escala de medición era ordinal y 
no presentaron una distribución normal. Este estadístico fue 
importante para determinar si las variables y dimensiones se 
relacionaban de manera significativa.

Resultados

De acuerdo a la Tabla 2, el 40,7% de los estudiantes presen-
taban un nivel moderado de burnout académico, el 33,3% 
tenían un nivel bajo y el 26% mostraban un nivel alto. Res-
pecto a la dimensión cansancio emocional, se observa que 
el 49,3% tenían un nivel alto, el 34,7% mostraban un nivel 
moderado y el 16% presentaban un nivel bajo. En cuanto a 
la dimensión cinismo, el 38,7% tenían un nivel bajo, el 31,3% 
mostraban un nivel moderado y el 30% presentaban un nivel 
alto. Finalmente, con relación a la dimensión eficacia acadé-
mica, el 36,7% tenían un nivel bajo, el 35,3% presentaban un 
nivel moderado y el 28% mostraban un nivel alto. 

Los resultados expuestos muestran que, a nivel general, los 
estudiantes se caracterizaban porque han llegado a sentirse 
agotados emocionalmente debido a las exigencias acadé-
micas y en ocasiones sienten que no pueden dar más, que 
están perdiendo el interés por sus estudios y a veces dudan 
de su eficacia académica, desestimando sus habilidades y 
competencias. 

Tabla 2. Resultados descriptivos de la variable burnout académi-
co y sus dimensiones

Variable y dimensiones
Alto Moderado Bajo Total

f % f % f % f %

Burnout académico 39 26,0 61 40,7 50 33,3 150 100,0

Cansancio emocional 74 49,3 52 34,7 24 16,0 150 100,0

Cinismo 45 30,0 47 31,3 58 38,7 150 100,0

Eficacia académica 42 28,0 53 35,3 55 36,7 150 100,0

En la Tabla 3 se observa que el 45,3% de los estudiantes 
presentaban un nivel moderado de bienestar psicológico, el 
35,3% tenían un nivel alto y el 19,4% mostraban un bajo ni-
vel. Respecto a la dimensión autoaceptación, el 36,7% pre-
sentaban un nivel alto, el 34% tenían un nivel moderado y 
el 29,3% mostraban un nivel bajo. En cuanto a la dimensión 
relaciones positivas, el 40% presentaban un nivel moderado, 
el 32,7% tenían un nivel alto y el 27,3% evidenciaban un nivel 
bajo. Con relación a la dimensión autonomía, el 38,7% pre-
sentaban un nivel moderado, el 34,6% tenían un nivel bajo 
y el 26,7% mostraban un nivel alto. Respecto a la dimen-
sión dominio del entorno, el 40% tenían un nivel moderado, 
el 34% evidenciaban un nivel alto y el 26% presentaban un 
nivel bajo. En cuanto a la dimensión propósito con la vida, el 
34,7% tenían un nivel moderado, el 33,3% evidenciaban un 
nivel alto y el 32% presentaban un nivel bajo. Finalmente, 
con relación a la dimensión crecimiento personal, el 37,3% 
mostraban un nivel bajo, el 36,7% tenían un nivel moderado 
y el 26% presentaban un nivel alto.

Los resultados descritos ponen en evidencia que los estu-
diantes se caracterizaban por estar parcialmente satisfechos 
con las situaciones que les tocó vivir, la forma cómo afron-
taban los retos cotidianos y cómo se desempeñaban en el 
contexto personal, familiar, académico y social.
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Tabla 3. Resultados descriptivos de la variable bienestar psicoló-
gico y sus dimensiones

Variable y dimensiones Alto Moderado Bajo Total
f % f % f % f %

Bienestar psicológico 53 35,3 68 45,3 29 19,4 150 100,0
Autoaceptación 55 36,7 51 34,0 44 29,3 150 100,0
Relaciones positivas 49 32,7 60 40,0 41 27,3 150 100,0
Autonomía 40 26,7 58 38,7 52 34,6 150 100,0
Dominio del entorno 51 34,0 60 40,0 39 26,0 150 100,0
Propósito con la vida 50 33,3 52 34,7 48 32,0 150 100,0
Crecimiento personal 39 26,0 55 36,7 56 37,3 150 100,0

En la Tabla 4 se puede ver que la variable burnout acadé-
mico se relacionaba de manera inversa y significativa con la 
variable bienestar psicológico. En ese sentido, el coeficiente 
de correlación fue de -0,601 y el p-valor inferior al nivel de 
significancia (p<0,05). Lo expuesto indica que la mientras los 
estudiantes presenten mayores niveles de burnout acadé-
mico, sus niveles de bienestar psicológico serán más bajos. 
Asimismo, se determinó que la variable bienestar psicológico 
se relacionaba inversa y significativamente con las dimen-
siones cansancio emocional (rho= -0,743; p<0,05) y cinismo 
(rho= -0,515; p<0,05), sin embargo, se relacionaba de mane-
ra directa y significativa con la dimensión eficacia académica 
(rho= 0,588; p<0,05).

Tabla 4. Correlación entre el bienestar psicológico, el burnout 
académico y sus dimensiones

Variable y dimensiones Bienestar psicológico

Burnout 
académico

Coeficiente rho de Spearman -0,601**

Sig. (bilateral) 0,0001
N 150

Cansancio 
emocional

Coeficiente rho de Spearman -,0743**

Sig. (bilateral) 0,0001
N 150

Cinismo
Coeficiente rho de Spearman -0,513**

Sig. (bilateral) 0,0001
N 150

Eficacia 
académica

Coeficiente rho de Spearman 0,588**

Sig. (bilateral) 0,0001
N 150

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Discusión

El burnout académico es una condición psicológica en la 
que los estudiantes experimentan una baja motivación y una 
mayor sensación de fracaso debido a la incapacidad para 
hacer frente al estrés académico o a las excesivas deman-
das académicas. Ahora bien, además de las exigencias pro-
pias de la educación superior, la pandemia por COVID-19 
ha provocado que los estudiantes tengan que afrontar otros 
estresores, lo que pondría en riesgo además su calidad de 
vida. Por ello, la presente investigación buscó determinar la 
relación que existe entre el burnout académico y el bienestar 

psicológico en los estudiantes de un instituto de educación 
superior pedagógico del Perú durante el contexto de pande-
mia de COVID-19.

Un primer hallazgo da cuenta que los estudiantes se carac-
terizaban por presentar niveles moderados de burnout aca-
démico. Lo expuesto indica que los estudiantes solían estar 
agotados emocionalmente debido a las exigencias académi-
cas y demandas emergentes por la pandemia COVID-19, en 
algunas oportunidades sentían que no podían dar más, que 
estaban perdiendo el interés por sus estudios y dudaban de 
su eficacia académica, desestimando sus habilidades y com-
petencias. La información descrita previamente es preocu-
pante ya que la prevalencia del burnout académico hallada 
afectaría, no solo el rendimiento académico de los estudian-
tes, sino su salud física y emocional, tanto a nivel personal, 
familiar y social. 

Los resultados hallados en la presente investigación coin-
ciden con lo reportado por una investigación realizada en 
Perú48, donde también se determinó que los estudiantes de 
la carrera profesional de Educación de una universidad pú-
blica peruana presentaban niveles medios de burnout aca-
démico, lo cual no solo afectaba directamente su desempeño 
en la universidad, sino menoscaba su bienestar psicológico 
y ajuste emocional. Del mismo modo, guarda relación con 
una investigación realizada en estudiantes de Enfermería 
de una universidad de Costa Rica49, donde se identificó que 
los estudiantes presentaban burnout académico en un nivel 
moderado y era caracterizado por la presencia de sintoma-
tologías físicas (dolores de cabeza y trastornos del sueño), 
conductuales (irritabilidad, nerviosismo, sentimientos de so-
ledad) y cognitivas (sensibilidad a la crítica y dificultad para 
concentrarse).

Respecto al bienestar psicológico, se identificó que los estu-
diantes se caracterizaban por presentar niveles moderados, 
es decir, se encontraban medianamente satisfechos con las 
situaciones que les tocó vivir, la forma cómo afrontaban los 
retos cotidianos y cómo se desempeñaban en el contexto 
personal, familiar, académico y social. Estos resultados po-
drían explicarse en parte por la repercusión que pudo haber 
tenido la pandemia de COVID-19, ya que afectó a los estu-
diantes, no solo a nivel académico, sino a nivel personal.

Los resultados expuestos coinciden con una investigación 
desarrollada en Colombia38, la cual tuvo como propósito ana-
lizar las relaciones entre las variables sociodemográficas, el 
burnout académico y el bienestar psicológico en estudiantes 
universitarios de Barranquilla y concluyeron que un 81,4% de 
estudiantes tenían un nivel de bienestar psicológico medio 
y se caracterizaban por presentar, en ocasiones, cansancio 
emocional, una actitud de cinismo frente a sus estudios y 
una percepción de incompetencia frente a sus labores aca-
démicas. Asimismo, guarda relación con los hallazgos de un 
estudio realizado en el Perú50, que evaluó el afrontamiento 
del estrés y el bienestar psicológico los estudiantes univer-
sitarios de Lima y Huancayo con edades entre 16 y 25 años 
y concluyeron, entre otros aspectos, que ellos presentaban 
niveles predominantemente medios de bienestar psicológico.
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Un hallazgo relevante indica que el burnout académico se re-
lacionaba de manera inversa y significativa con el bienestar 
psicológico de los estudiantes. En ese sentido, el coeficiente 
de correlación fue de -0,601 y el p-valor inferior al nivel de 
significancia (p<0,05). Lo expuesto indica que la mientras los 
estudiantes presenten mayores niveles de burnout académi-
co, sus niveles de bienestar psicológico serán más bajos.

El hallazgo descrito es coherente con una investigación rea-
lizada en Colombia38 donde analizaron la relación entre el 
burnout académico y el bienestar psicológico en estudiantes 
universitarios de Barranquilla y concluyeron que el incremen-
to de la sintomatología del burnout académico provocaba la 
disminución de su bienestar psicológico. Asimismo, guarda 
relación con un estudio desarrollado en Corea del Sur27 el 
cual tuvo como propósito examinar el efecto entre el burnout 
académico y el bienestar psicológico de los estudiantes de 
medicina y se concluyó que el burnout académico de los es-
tudiantes de medicina disminuyó su bienestar psicológico, lo 
que planteó la necesidad de identificar medidas para reducir 
la incidencia de esta condición. Finalmente, va de la mano 
con otra investigación realizada en España39, donde se ex-
ploró las asociaciones longitudinales entre el burnout acadé-
mico y el bienestar psicológico en estudiantes de enfermería 
y se concluyó que existía una relación inversa entre ambas 
variables por lo que era imperativo prevenir el cansancio 
emocional, ya que esta era la dimensión del burnout aca-
démico que demostró tener mayor influencia en el bienestar 
psicológico de los estudiantes.

El burnout académico puede traer secuelas negativas en los 
estudiantes universitarios, tanto a nivel físico como psicológi-
co y pondría en riesgo su bienestar psicológico y calidad de 
vida. Ahora bien, en el ámbito académico, muchas de estas 
secuelas se asocian al desinterés sobre los cursos, las bajas 
expectativas sobre su futuro, al eventual fracaso en la obten-
ción del título académico deseado y a la creciente tendencia 
al abandono51. 

Finalmente, se determinó que la variable bienestar psicológi-
co se relacionaba inversa y significativamente con las dimen-
siones cansancio emocional (rho= -0,743; p<0,05) y cinismo 
(rho= -0,515; p<0,05), sin embargo, se relacionaba de mane-
ra directa y significativa con la dimensión eficacia académica 
(rho= 0,588; p<0,05). 

Como se mencionó, los estudiantes, al no tener estrategias 
de afrontamiento frente a un contexto estresante en la uni-
versidad, pueden llegar a sentirse cansados y adoptar una 
actitud cínica y retraída hacia sus estudios52. Por ello, surge 
la necesidad de identificar los factores entre los estudian-
tes que incrementan la prevalencia del burnout académico 
y posteriormente proponer algunas estrategias para reducir 
sus síntomas y a nivel general, la prevalencia de dicho pa-
decimiento53.

A pesar de que en la presente investigación se realizaron ha-
llazgos importantes, es necesario mencionar algunas limita-
ciones, como la cantidad de participantes y la homogeneidad 
de los mismos, ya que pertenecían a una sola carrera pro-

fesional, lo que no permite generalizar los resultados. En tal 
sentido, se sugiere incrementar la cantidad de participantes 
e incluir a estudiantes de otros contextos, como el universita-
rio, para que los hallazgos puedan ser generalizados. 

Conclusión

Se concluyó que existe una relación inversa y significativa 
entre el burnout académico y el bienestar psicológico en los 
estudiantes de un instituto de educación superior pedagógico 
del Perú durante el contexto de pandemia de COVID-19. El 
coeficiente de correlación rho de Spearman fue de -0,601 y 
el p-valor fue inferior al nivel de significancia (p<0,05). Del 
mismo modo, se determinó que los estudiantes se caracte-
rizaban por presentar niveles moderados de burnout acadé-
mico y de bienestar psicológico. En función a lo expuesto, 
es necesario que las autoridades educativas competentes 
diseñen y ejecuten programas de intervención que permitan 
desarrollar factores protectores y estrategias de afrontamien-
to en los estudiantes con el propósito de que puedan desen-
volverse adecuadamente en situaciones estresantes propias 
del mundo académico y mejoren de esta manera su bienes-
tar psicológico.
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