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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Relación del síndrome de burnout y 

el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 

2020”, tuvo como objetivo general: Determinar la relación del síndrome de burnout con 

el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 

2020. Para ello se planteó como hipótesis general: Existe relación significativa entre el 

síndrome de burnout y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de 

Trabajo Social UNA-PUNO 2020. La investigación se desarrolló metodológicamente 

bajo el enfoque cuantitativo, empleando el método hipotético deductivo, con un diseño 

no experimental de corte transversal y tipo de investigación descriptivo correlacional. La 

muestra de estudio estuvo constituida por 150 estudiantes de la Facultad de Trabajo 

Social, la misma que se seleccionó mediante la aplicación del muestreo probabilístico 

aleatorio simple. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. Los resultados evidenciaron que las dimensiones de la 

variable síndrome de Burnout tienen una relación positiva débil con respecto al 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. Se concluye 

que, existe síndrome de Burnout en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, ya que 

se observan valores altos en agotamiento (72.00%) y despersonalización (75.33%) y bajo 

en autoeficacia académica (36.00%). Así también se evidencia que un 44.67% de la 

población logra un nivel de aprendizaje aceptable categorizado cualitativamente como 

“bueno”. Por lo tanto, se comprobó la existencia de una relación positiva débil que indica 

que el rendimiento académico no tiene únicamente relación directa con el síndrome de 

burnout, sino que podría estar influenciado por otros factores. 

Palabras Clave: Síndrome de burnout, rendimiento académico, estudiantes 

universitarios.  
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Relationship of burnout syndrome and 

academic performance in students of the Faculty of Social Work UNA-PUNO 2020", had 

the general objective: Determine the relationship of burnout syndrome with academic 

performance in students of the Faculty of Social Work UNA-PUNO 2020. For this 

purpose, the general hypothesis was proposed: There is a significant relationship between 

Burnout syndrome and academic performance in students of the Faculty of Social Work 

UNA-PUNO 2020. The research was methodologically developed under the quantitative 

approach, using the hypothetical deductive method, with a non-experimental cross-

sectional design and a descriptive correlational type of research. The study sample 

consisted of 150 students from the Faculty of Social Work, which was selected through 

the application of simple random probabilistic sampling. For data collection, the survey 

technique was used and the questionnaire was used as an instrument. The results showed 

that the dimensions of the Burnout syndrome variable have a weak positive relationship 

with respect to the academic performance of the students of the Faculty of Social Work. 

It is concluded that Burnout syndrome exists in students of the Faculty of Social Work, 

since high values are observed in exhaustion (72.00%) and depersonalization (75.33%) 

and low in academic self-efficacy (36.00%). It is also evident that 44.67% of the 

population achieves an acceptable level of learning qualitatively categorized as “good”. 

Therefore, the existence of a weak positive relationship was confirmed, indicating that 

academic performance is not only directly related to burnout syndrome, but could be 

influenced by other factors. 

Key Words: Burnout syndrome, academic performance, university students. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación es sobre el estudio del síndrome de burnout y el 

rendimiento académico, problemática que se presenta en estudiantes universitarios por la 

presencia prolongada del estrés, al tener mayores exigencias en el ámbito académico, 

social y familiar, su desempeño académico puede verse afectado, así como su salud 

mental y emocional, manifestado en una sensación de frustración y desgano, el cual 

influye en la manera de pensar, sentir y actuar cuando uno enfrenta diversas situaciones 

del día a día.  

El síndrome de burnout, es considerado un factor de riesgo que afecta la calidad 

de vida de las personas, recientemente ha ido tomando relevancia en otros ámbitos, como 

en lo académico, el cual es un problema de impacto y demanda investigaciones rigurosas 

al respecto, debido a la repercusión que tiene en el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios, al considerarse el burnout como un impedimento para el buen 

desempeño académico. Caballero et al., (2009) Por lo que a través de este trabajo de 

investigación se pudo conocer la situación actual de los estudiantes. 

El presente trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 

El capítulo I: Comprende la introducción, planteamiento del problema, hipótesis, 

justificación, y los objetivos de la investigación.  

El capítulo II: Encuentra la revisión de literatura, antecedentes de la investigación, 

el marco teórico y conceptual.  
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El capítulo III: Abarca materiales y métodos, donde se aborda la metodología de 

la investigación, población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, y el procesamiento y análisis de datos.  

El capítulo IV: Se desarrolla los resultados que se obtuvieron a través de tablas, 

realizándose posteriormente el análisis y discusión de estos resultados a vez del sustento 

teórico.  

Finalmente se expone las conclusiones de la investigación, las recomendaciones 

a la institución involucrada con el tema de investigación y se presentan las referencias 

bibliográficas que orientaron la investigación y los anexos correspondientes.  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La investigación realizada toma en cuenta dos variables: el síndrome de burnout 

y el rendimiento académico.   

Desde la perspectiva académica el síndrome de burnout es el resultado de una 

exposición prolongada a situaciones estresantes, que pueden provocar agotamiento físico, 

emocional y cognitivo, afectando a diferentes aspectos de la vida del estudiante. Caballero 

et al., (2009)  

En las instituciones de educación superior los estudiantes atraviesan problemas 

académicos, sociales, económicos y psicológicos; la carga académica, sobresalir en clases 

y la frustración de no cumplir con los objetivos universitarios, son algunas de las razones 

por las que los estudiantes enfrentan fuertes cuadros de estrés y al ser este prolongado 

desencadenan en el síndrome de burnout caracterizado por el desgaste emocional y físico 

que afecta la capacidad y motivación relacionada con el estudio.  
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De acuerdo al reporte que realizo el Ministerio de Educación (2020), considera 

que las instituciones de educación superior, pueden tornarse en espacios estresantes, al 

haber hallado en el 2019 que, en la comunidad educativa de las universidades peruanas, 

el 79% de los estudiantes presenta estrés, debido a la cantidad de actividades o 

responsabilidades que tienen a cargo, y a la forma en la que lidian el estrés que estos 

pueden generar, llegando a ser un factor de riesgo para el rendimiento académico por su 

facultad de repercutir en la calidad de vida y salud mental de los estudiantes, el cual 

constituye un problema de gran trascendencia actual.  

Así tenemos a nivel mundial, el Informe del Instituto Internacional de la UNESCO 

para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (2020), en el que menciona el 

impacto de la pandemia en la salud mental y emocional de los estudiantes de educación 

superior, por el confinamiento, la pérdida de contacto social, la convivencia con la familia 

y las situaciones del día a día, sumado a esto las nuevas exigencias académicas, la 

preocupación por contar con los medios para un buen desempeño académico en la 

educación virtual; han incrementado los niveles de estrés, depresión, y los niveles de 

burnout académico, lo cual indica su importante presencia en la población estudiantil 

universitaria, repercutiendo en el rendimiento académico de los estudiantes, al afectar su 

aprendizaje y por tanto su promedio académico.   

El rendimiento académico en estudiantes universitarios, representa una estimación 

de lo que la persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de formación, en el 

que un buen o no rendimiento académico dependerá de diversos factores, dentro de los 

cuales están los hábitos de estudio del estudiante, la capacidad para pensar, comprender 

conceptos, la atención, encontrar soluciones en diferentes contextos, saber tomar 

decisiones, factores familiares y sociales, entre otros, que le permitan alcanzar el éxito 
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académico, de lo contrario el estudiante universitario obtendrá un bajo rendimiento que 

podría desencadenar en la deserción académica. 

En el Perú, el síndrome de burnout es un problema que se ha ido acrecentando, en 

los estudiantes por las demandas que impone el ámbito educativo. Investigaciones por 

parte del MINEDU (2019) muestran que los estudiantes universitarios presentan estrés y 

niveles moderados de agotamiento académico, tal como menciona Caballero et al., (2009) 

el burnout académico es un estado que surge de un estrés constante y duradero que se 

desarrolla por las propias condiciones del estudiante y su entorno en la institución de 

educación superior. 

Es importante también tener en consideración la pandemia a causa de la COVID-

19 y con ella las medidas sanitarias que se decretaron como la suspensión de las 

actividades académicas presenciales, lo que significó un gran impacto en la salud mental 

de los estudiantes y haciéndolos propensos a padecer de un estrés prolongado por el 

aislamiento social, la sobrecarga académica, las deficiencias de acceso a internet, la 

exposición permanente a dispositivos, la fatiga física y emocional. Seperak et al., (2021)   

De la misma forma, la educación es fundamental para el país, ya que como lo 

menciona la UNESCO (2020) los índices de educación reflejados en el rendimiento 

académico permiten saber si el país está avanzando. Sin embargo, el rendimiento 

académico como la medida de las capacidades y habilidades que pueda obtener un 

estudiante a lo largo de su formación profesional, puede estar influenciado por factores 

psicológicos, pedagógicos, familiares, institucionales la mala elección de la carrera, al 

respecto un estudio realizado por ISAN Consultores (2017) revela que la deserción 

universitaria en el Perú, alcanza el 30% por la falta de una buena orientación vocacional 

y por razones económicas, y un 15% deserta por bajo rendimiento académico, 
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agravándose este problema con la situación de la coyuntura por la pandemia, al existir 

una falta de igualdad en el acceso a la educación virtual y perjudicando el desempeño del 

estudiante. Constituyéndose en una problemática preocupante ya que manifiesta que 

frecuentemente se tiene estudiantes con bajo rendimiento. 

A nivel local, en las instituciones de educación superior, como en la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, los estudiantes ingresan 

con la expectativa de lograr un posicionamiento y un reconocimiento social, sin embargo, 

al iniciar sus actividades académicas tienen mayores responsabilidades durante el proceso 

de formación y más aún en los últimos semestres en los cuales se realiza la práctica 

intensiva en instituciones donde cumplen las funciones correspondientes, así como el 

desarrollo de actividades académicas en aula, este proceso de formación suele estar 

acompañado de estrés académico por las exigencias, que conllevan a un desgaste de su 

salud mental y física. 

Así mismo, la gran mayoría de la población estudiantil de la Facultad de Trabajo 

Social, procede de provincias, donde los factores sociofamiliares, socioculturales y 

socioeconómicos influyen también en su rendimiento académico, puesto que muchos 

estudiantes no cuentan con los recursos económicos, apoyo social o familiar, o con los 

recursos psicológicos necesarios que les permitan llevar adecuadamente su desempeño 

académico y los estresores propios del proceso de formación, dando lugar a presentar 

actitudes como desinterés o falta de dedicación a los estudios y no concluir de manera 

adecuada con los trabajos asignados, todo esto acompañado con el agotamiento 

emocional, cognitivo y físico del estudiante, desencadenando en la deserción académica 

o la disminución de su rendimiento académico.  
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Tal como señala García (2019) el rendimiento académico muestra las capacidades 

y características psicológicas que ha desarrollado el estudiante en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, evidenciándose en un calificativo final evaluador del nivel alcanzado. Así 

mismo el problema se fue agudizando a partir de la pandemia, con la educación a distancia 

en modalidad virtual, puesto que salieron a flote nuevos factores de influencia en el 

rendimiento académico, como se pudo percibir, el contar con recursos para tener acceso 

a internet, una computadora; las didácticas y uso de las TICs para el proceso de enseñanza 

- aprendizaje sincrónico y asincrónico, hoy en día son determinantes para que el 

estudiante universitario pueda desenvolverse adecuada y eficazmente.  

Por lo mencionado, desde la perspectiva psicosocial, los estudiantes universitarios 

no solo están expuestos a exigencias que ejercen presión sobre sus deberes y desempeño 

académico, sino que, al no lograr adaptarse a los eventos de estrés y resolver sus 

demandas académicas, pueden sentirse impedidos y desmotivados para desarrollar 

estrategias que les permita hacer frente a esas situaciones.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema general: 

¿En qué medida el síndrome de burnout tiene relación con el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 2020?  

1.2.2 Problemas específicos:  

- ¿En qué medida el agotamiento tiene relación con el rendimiento académico 

en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 2020? 
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- ¿En qué medida la despersonalización tiene relación con el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 

2020? 

- ¿En qué medida la autoeficacia académica tiene relación con el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 

2020?  

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Hipótesis general: 

Existe relación significativa del síndrome de burnout con el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 2020.  

1.3.2 Hipótesis específicas:  

- Existe relación significativa del agotamiento con el rendimiento académico 

en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 2020. 

- Existe relación significativa de la despersonalización con el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 

2020. 

- Existe relación significativa de la autoeficacia académica con el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 

2020. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

La importancia del presente trabajo de investigación radica en conocer la relación 

que existe entre el síndrome de Burnout y el rendimiento académico de los estudiantes de 
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la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, siendo 

hoy en día el síndrome de Burnout, un problema que ha generado interés de estudio, 

puesto que su campo de investigación se fue ampliando y se iniciaron investigaciones en 

otros ámbitos, como en estudiantes universitarios, en el que el burnout es precisado como 

una condición del estudiante, tal como menciona Marenco et al., (2017) con ciertas 

particularidades, entre ellas la sensación de no poder dar más de sí mismo, una actitud de 

crítica negativa, pérdida del interés y dudas crecientes acerca de la propia capacidad para 

realizarse.  

Ante este panorama se ha observado que los estudiantes generalmente por factores 

personales, socioculturales, socioeconómicos, experimentan una alta carga de estrés 

durante su proceso formativo, bajo autoestima, poco interés por estudiar, y en algunos 

casos se percibe inasistencias a las sesiones académicas. Algunos estudiantes logran 

desarrollar estrategias adecuadas para afrontar las exigencias académicas, mientras que 

los que no lo consiguen llegan a sentirse impedidos para cambiar la situación 

problemática, y tienden a tener comportamientos de evitación, generando la posibilidad 

que el síndrome de burnout estaría asociado significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes, ocasionando la repitencia y finalmente la deserción 

académica.  

Por ello resulta importante percibir los aspectos emocionales de los estudiantes, 

para brindarles un ambiente psicológicamente acogedor, en el que se disminuya su estrés 

académico y así evitar que sean propensos al síndrome de burnout y que este afecte su 

desempeño como estudiantes, además de que el problema se acrecentaría al repercutir 

también sobre la familia, pues es usual que los sentimientos cínicos y negativos que se 

generan en el burnout, termine afectando no solo al entorno académico, sino también al 

contexto familiar y social. En consecuencia, el síndrome de burnout académico 
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recientemente ha estado tomando mayor relevancia de estudio con fines de mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes.  

En este entender, el trabajo tendrá una utilidad teórica ya que contribuirá a 

incrementar el conocimiento sobre el síndrome de burnout y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del 

Altiplano, de esta forma este estudio servirá como fuente de información y documento de 

referencia a futuras investigaciones, así mismo podrá ser utilizado como material de 

consulta a nivel de docentes para mejorar la enseñanza aprendizaje. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la relación del síndrome de burnout con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 2020. 

1.5.2. Objetivos específicos  

- Establecer la relación del agotamiento con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 2020.  

- Identificar la relación de la despersonalización con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 

2020.  

- Demostrar la relación de la autoeficacia académica con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-PUNO 

2020.  
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CAPÍTULO II  

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la realización de la presente investigación se revisó una serie de trabajos de 

investigación, teniendo en consideración la temática de acuerdo a las variables síndrome 

de burnout y rendimiento académico, entre ellas se presentan las investigaciones que 

anteceden a este estudio:  

2.1.1 Antecedentes a nivel internacional 

Gutiérrez et al. (2020) en su investigación titulada: Síndrome de burnout y 

su asociación con el rendimiento académico en estudiantes del programa de 

enfermería de dos instituciones de educación superior.  Planteó como objetivo: 

“Establecer la existencia del síndrome de burnout y la relación con el rendimiento 

académico en estudiantes del programa de enfermería de dos instituciones de 

educación superior en Villavicencio Meta". La investigación utilizó un tipo de 

estudio correlacional de tipo transversal prospectivo. Se concluye: En que se 

evidencio la existencia de síndrome de burnout positivo en el 9% de los 

estudiantes así mismo, altos niveles de agotamiento, despersonalización y bajos 

niveles de autoeficacia académica. (p. 64) 

Comella et al. (2021) en su artículo científico titulado: burnout y 

rendimiento académico: efecto de la combinación de la actividad laboral 

remunerada e iniciar los estudios de grado universitario. Tuvo como objetivo: 

Analizar si el hecho de combinar los estudios universitarios y el trabajo 

remunerado se asocia con el síndrome de burnout académico en los estudiantes de 
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1° curso de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, y si existe 

una relación sobre el rendimiento académico. La investigación consistió en un 

estudio observacional, transversal. Como instrumento se utilizó una encuesta 

virtual y el Maslach Burnout Inventory - Student Survey. Se obtuvo como 

resultados: el 16,9% de los estudiantes universitarios manifiestan burnout 

académico, el 33% de los estudiantes se dedican a un trabajo remunerado y a los 

estudios conjuntamente, de estos el 14,1% presentan burnout académico, no se 

observan disimilitudes significativas en el rendimiento académico entre los 

estudiantes que trabajan y estudian y los que solo estudian. Se concluye: los 

estudiantes tienen burnout tanto sí trabajan como no. El rendimiento académico 

no se ve perjudicado por el hecho de mezclar el trabajo y los estudios 

universitarios. (p. 844)  

Inga y Sánchez (2018) en su investigación titulada: Síndrome de burnout 

en estudiantes del primer año en la carrera de Enfermería de una Universidad 

privada de la ciudad de Guayaquil desde octubre 2017 a febrero 2018. Tuvo como 

objetivo: Determinar el síndrome de burnout en estudiantes universitarios del 

primer año en la carrera de Enfermería de una universidad privada de la ciudad de 

Guayaquil. La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo, 

transversal y no experimental. Como instrumento se manejó la escala 

unidimensional del burnout estudiantil. Se obtuvo como resultados: Que el 72% 

de la población manifestó tener cansancio, cefalea el 48%, tensión muscular 39%, 

insomnio el 34%, fatiga el 32%, y otro malestar y enfermedades 9%. En 

conclusión: En cuanto la escala de burnout académico demostró que el 90% de los 

estudiantes presenta Burnout leve. (p. 22) 
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2.1.2 Antecedentes a nivel nacional 

Romero (2018) en su investigación titulada: Síndrome de burnout y su 

relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios, Sullana 

2017. Tuvo como objetivo: Establecer la relación del síndrome de burnout con el 

rendimiento académico en el curso de Botánica Farmacéutica en estudiantes que 

trabajan de segundo ciclo de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de 

la Universidad San Pedro, Sullana 2017. El tipo de investigación fue Aplicada, 

No experimental, Transeccional, Explicativo, Correlacional. Se obtuvo como 

resultado que un 14% de estudiantes que trabajan presenta síndrome de burnout y 

un 86% no lo presenta. En cuanto al rendimiento académico, un 81.8% tiene un 

promedio bueno de 15.5, el 13.6% tiene un promedio regular de 12 y en menor 

porcentaje el 4.5% muy bueno de 19 en la escala vigesimal; y con coeficiente de 

relación de p= -0.664, concluye que existe una relación negativa moderada entre 

el síndrome de burnout y rendimiento académico. (p. 3) 

Correa et al. (2017) en su investigación titulada: Factores asociados al 

síndrome de burnout en estudiantes de la Universidad Ricardo Palma en el periodo 

2017. Su objetivo fue: Determinar los factores relacionados al síndrome de 

burnout en estudiantes universitarios. El enfoque de estudio de la investigación 

fue el cuantitativo, con un diseño prospectivo, transversal. Los resultados 

obtenidos, son de 337 alumnos procedentes de la Universidad Ricardo Palma de 

distintas facultades. Se visualiza que el 31% de los estudiantes manifiesta 

síndrome de burnout y 69% no lo manifiesta. En conclusión: El síndrome de 

burnout está presente en un 31% de estudiantes de la Universidad Ricardo Palma, 

lo cual representa una cifra importante para poder realizar más estudios. Sin 
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embargo, existen variables relacionadas a la población que sí presentó el 

síndrome. (p. 3) 

Puertas, et al. (2020) en su artículo científico titulado: Síndrome de 

burnout en estudiantes de Medicina Veterinaria. Tuvo como objetivo: Establecer 

la prevalencia y factores ligados al síndrome de burnout en estudiantes de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La 

investigación fue de tipo descriptivo y observacional. En los resultados, el 58.7% 

de los estudiantes manifestaron niveles severos de agotamiento emocional y el 

14.1% cinismo; mientras que el 46.1% presentaron niveles bajos de autoeficacia 

académica. En conclusión: se halló relación significativa entre el año de estudio, 

género, arreglo de vivienda, horas de sueño y práctica de deportes con la 

dimensión de agotamiento emocional. El año de estudio y consumo de tabaco se 

asociaron con la despersonalización. Se encontró una asociación entre la práctica 

de deportes, problemas gastrointestinales y psicosomáticas con la incidencia del 

burnout en estudiantes. Por lo que existe una elevada repercusión del síndrome de 

burnout en los estudiantes de Medicina Veterinaria, en la evaluación 

multidimensional así como dicotómica, siendo está vinculada a diversos factores 

sociodemográficos. (p. 1) 

2.1.3 Antecedentes a nivel local 

Huayhua (2017) en su artículo científico titulado: Influencia del síndrome de 

burnout en el rendimiento académico de los estudiantes de la clínica odontológica. 

Tuvo como objetivo: Determinar si el síndrome de burnout influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la clínica odontológica de la 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca 2016. El diseño de esta 
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investigación fue no experimental de tipo descriptivo, explicativo, teniendo una 

muestra de 207. Se obtuvo como resultado: El síndrome de burnout y las 

particularidades personales que influyeron con el rendimiento académico de los 

estudiantes, fueron: El agotamiento emocional 46,38% medio, la 

despersonalización 45,89% medio, la autoeficacia académica 41,55% medio; 

tienen entre 26 a 29 años de edad siendo el 70,05%, son de sexo femenino 66,18%, 

repitió de semestre el 34,78%, el rendimiento académico de los estudiantes 

62,32% regular, 15,94% bueno, 13,53% malo, y 8,21% muy bueno. En 

conclusión: El síndrome de burnout y las características personales influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la clínica odontológica. (p. 245) 

Mendoza (2018) en su investigación titulada: Síndrome de burnout en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad 

Nacional del Altiplano Puno, que realizan prácticas preprofesionales. Su objetivo 

fue: Determinar el síndrome de burnout en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional del Altiplano 

Puno. La metodología de esta investigación fue de tipo descriptivo y de diseño 

transversal. Resultados: el 46% de la muestra total presentan síndrome de burnout, 

mientras que el 54% no lo presentan, así también los estudiantes del noveno 

semestre manifiestan el mayor porcentaje en agotamiento emocional con un 83% 

mientras que el 81% de octavo semestre manifiestan un alto nivel de 

despersonalización y un 4% de baja autoeficacia académica. En conclusión: Si 

existe síndrome de burnout en los estudiantes que realizan prácticas 

preprofesionales de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno. (p. 12) 
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Sardón (2021) en su investigación titulada: El síndrome de burnout en 

estudiantes de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano 

Puno, por Covid 19 – 2021. Tuvo como objetivo: Establecer el nivel de síndrome 

de burnout en estudiantes de la Unidad de Posgrado de la FCEDUC de la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, durante la emergencia sanitaria por 

Covid 19. El tipo de investigación fue básica. Se obtuvo como resultados: que el 

48,8% tiene un nivel medio de síndrome de burnout, el 35,7% presentan un nivel 

bajo y el 15,5% tiene un nivel alto. En conclusión: el 50,3% de estudiantes 

presentan un nivel medio del síndrome de burnout, y el 35,8% presentan un nivel 

bajo, finalmente el 13,9% presentan un nivel alto, lo que muestra que existe 

presencia del síndrome de burnout en estudiantes de la Unidad de Posgrado de la 

FCEDUC de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. (p. 10) 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Síndrome de burnout 

2.2.1.1 Teorías explicativas del síndrome de burnout 

A partir de que Freudenberger, en 1974 inicio el estudio del tema, 

surgieron diversas teorías explicativas acerca del síndrome de burnout, 

dentro de ellas las más desarrolladas son desde dos perspectivas:  

a) Teoría desde la perspectiva clínica 

Desarrollada por Selye (1976) plantea al burnout como una 

situación a la una persona llega a causa del estrés laboral. Existen dos 

formas de estrés, una que tiene la capacidad de sacar el mejor potencial de 

las personas, denominada eutrés, y la segunda conocida como distrés que 

es lo contrario a la primera, se expresa en sensaciones corporales, 
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sentimientos y pensamientos que afectan notablemente en la calidad de 

vida de las personas, razón por la cual la prolongación de este estrés puede 

llegar a ser crónico dando espacio a desarrollar el síndrome de burnout.  

b) Teoría desde la perspectiva psicosocial  

Desarrollada por Maslach (1981) quien considera al burnout como 

un proceso en el que se relacionan las características del entorno 

académico del estudiante con sus características personales. Desde esta 

perspectiva psicosocial, se puede entender al burnout como un síndrome 

cuyos síntomas son sentimientos de agotamiento emocional, 

despersonalización y mínima realización personal académico los cuales 

fueron ocasionados por lo que las personas perciben de sus compañeros y 

su entorno.  

2.2.1.1 Definición del síndrome de burnout  

La palabra burnout que pertenece al idioma inglés, se traduce 

“quemado”, que hace referencia al estado avanzado de desgaste 

profesional o cansancio emocional.  Existe una variedad de definiciones 

sobre el síndrome de burnout, a partir de esta apreciación, a continuación, 

se consideran las más relevantes para la presente investigación.   

Freudenberger (1974) utilizó esta palabra para hacer mención al 

estado físico y mental de los profesionales de la salud que presentan 

características como cansancio emocional, fatiga, bajo interés por el 

desempeño laboral y mínima realización personal, las cuales no son 

características propias solo del estrés laboral, sino que se atribuye también 
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la facultad de poder producir estrategias de afrontamiento o evadir diversas 

circunstancias y la implicación desmedida en el trabajo.  

Maslach y Jackson (1981) definen al burnout como un síndrome en 

respuesta al estrés laboral teniendo tres componentes: agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal.  

La OMS (2020) señala al síndrome de burnout como un factor de 

riesgo laboral, al poner en exposición la vida de los trabajadores, al influir 

en su calidad de vida y su salud mental, más aún en tiempos de pandemia 

donde las personas han tenido que adaptarse a una nueva realidad. Luego 

de décadas de estudio, el organismo reconoció el burnout como una 

enfermedad, y ya se encuentra incluido en la Clasificación Internacional 

de Enfermedades, su diagnóstico entro en vigencia desde el presente año 

(OMS, 2019). 

Bajo estos enfoques se precisa al síndrome de burnout como un 

estado de agotamiento físico, emocional y cognitivos producido por estar 

expuesto a situaciones generadoras de estrés prolongado.  

2.2.1.2 Definición del síndrome de burnout en el contexto académico  

A partir de las definiciones citadas sobre el síndrome de burnout, y 

con su extensión en otros espacios, se manifestó la conjetura de que los 

estudiantes universitarios de manera similar presentan presiones y 

sobrecargas de la labor académica generando estrés, frente a esta situación 

diversos autores definen el síndrome de burnout académico.  
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Según Caballero et al., (2009) el burnout académico hace 

referencia al estrés continuo que padece el estudiante en función a sus 

condiciones y al de su entorno académico de la universidad, debido 

exigencias académicas desmedidas y/o por dinámicas negativas para el 

cumplimiento de los trabajos académicos, entre otros.  

Por su parte Marenco et al., (2017) definen al burnout académico 

como el estado del estudiante en el que percibe no poder dar más de sí 

mismo, pensamientos negativos, disminución del interés y baja motivación 

por estudiar, incertidumbre sobre la propia capacidad entre otros.  

De acuerdo con Bresó (2008) se podría equiparar la actividad 

laboral con la actividad académica, puesto que la mayoría de actividades 

que realizan los estudiantes con relación a sus estudios requieren 

esfuerzos, y estos podrían ser comparables con la actividad laboral, de 

igual forma su desempeño académico tiene vinculación a los incentivos 

económicos y no económicos como becas, diplomas, siendo una 

recompensa final de sus esfuerzos y desenvolvimiento, el cual es evaluado 

periódicamente a través de exámenes y trabajos encargados. 

En el ámbito académico, “el burnout ha sido una variable utilizada 

para evaluar el bienestar psicológico de los estudiantes relacionado con sus 

estudios” (Bresó et al. 2015, p. 427). Puesto que los estudiantes pueden 

llegar a situarse en condiciones riesgosas para su salud y para su 

rendimiento académico, que más adelante podrían ser daños psicosociales 

de importancia.  
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En este entender, el síndrome de burnout académico, nace de la 

presunción de que los estudiantes universitarios, como cualquier 

profesional, al desenvolverse en su labor académica se halla con presiones 

y sobrecargas, generando un estrés prolongado y afectando su bienestar 

dentro de la institución de educación superior. Marenco et al., (2017) 

2.2.1.3 Consecuencias del síndrome de burnout  

Las consecuencias que puede originar el burnout se precisan en tres 

áreas, siendo la más estudiada la de índole emocional de acuerdo a las 

investigaciones realizadas, ésta se encuentra relacionada con la depresión, 

baja autoestima, frustración o sentimientos de fracaso y agresividad; otra 

área es el cognitivo, que, con la realización de la autocrítica radical, surge 

un autosabotaje y desconfianza por uno mismo; por último el área 

conductual que tiene como consecuencia más relevante la 

despersonalización, que es la alteración de la percepción que uno tiene de 

sí mismo. (Martínez, 2010, p. 60) 

En general, las consecuencias de este síndrome resultan cruciales, 

puesto que la persona manifiesta desordenes fisiológicos expresados como 

cefaleas, dolores musculares, hipertensión, úlceras y problemas de sueño; 

consecuencias que son bastante preocupantes pues pueden producir una 

fatiga crónica y ponen en riesgo la calidad de vida de las personas.  

En cuanto a las consecuencias académicas, claramente el 

agotamiento físico y mental se relacionan con el desempeño del estudiante 

al cumplir sus actividades académicas, no alcanzando el nivel de logro 

esperado.  
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 Tal como describen Buendía y Ramos (2010) el estudiante 

presenta ciertos síntomas, en lo emocional, el estudiante se siente vacío, 

desmotivado, pesimista, impotente; en lo cognitivo, presenta pérdida de 

conceptos, de valores, pérdida de creatividad; en lo conductual, presentará 

actitudes de evitación de sus responsabilidades académicas, absentismo; y 

en lo social, el estudiante tiene poca interacción con sus compañeros, 

tiende a aislarse, lo cual afecta a su convivencia con su entorno académico, 

social y familiar. 

2.2.1.4 Prevención y estrategias de afrontamiento del síndrome de 

burnout 

Existen estudios haciendo referencia a que cuanto mayor sea el 

grado de control que ejercen las organizaciones, se incrementa la 

desmotivación y el estrés, que puede generar casos de burnout. Para evitar 

la manifestación de este síndrome, se deben tomar ciertas medidas, si bien 

es cierto no existe ningún tratamiento específico para el síndrome de 

burnout, ni alguna estrategia simple de prevención, algunos autores 

señalan ciertas estrategias como sugerencias, que están basadas en el 

autocontrol conductual y psicológico, así como el control del estrés.  

De acuerdo con Gil-Monte y Peiró (2003) sugieren estrategias de 

intervención para la prevención y tratamiento del síndrome de burnout, 

conformada por tres categorías: estrategias individuales, estrategias 

grupales y estrategias organizacionales.  
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2.2.1.5 Dimensiones del síndrome de burnout  

Maslach y Jackson (1981) consideran al burnout como un 

constructo psicológico en tres aspectos, conformado por: agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal, dando origen a 

un instrumento de medición del síndrome de burnout conocido como el 

MBI-GS. Sin embargo, con la adaptación del instrumento al contexto 

académico en estudiantes universitarios, Schaufeli et al., (2002) generaron 

otro instrumento, el MBI-SS, en el que se continúa considerando al 

burnout como un constructo tridimensional, divididas de la siguiente 

manera:  

a) Agotamiento 

Esta dimensión es la afecta a las personas individualmente, y alude 

a la percepción que tienen las personas de quedarse sin recursos ni 

energías, reflejándose a través de síntomas físicos y emocionales, tales 

como, irritabilidad, ansiedad y cansancio. Maslach y Jackson (1981)  

Se constituye como el elemento principal del síndrome y se 

caracteriza por la sensación que tiene el estudiante de no poder dar más de 

sí mismo, tanto física como psíquicamente, es decir siente fatiga y 

desgaste. Shaufeli et. al., (2002) 

Esta dimensión provoca que el estudiante universitario se enfoque 

en otras actividades que lo terminen alejando de sus actividades 

académicas tanto cognitivamente y emocionalmente.   
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b) Despersonalización  

Esta dimensión repercute en las interacciones de la persona que la 

padece hacia las personas de su entorno, es interpersonal y se evidencia a 

través del desarrollo de actitudes negativas e insensibilidad, 

desencadenando en conflictos y aislamiento.  

Tal como señala Shaufeli et. al., (2002) el estudiante manifiesta una 

actitud negativa de desvalorización, evitación, pérdida del interés por el 

estudio, actitudes pesimistas con el propósito de resguardarse del 

agotamiento emocional, y existe la tendencia de culpar a los demás de las 

propias frustraciones.  

La presencia de esta dimensión representa, de manera especial, un 

impedimento para los estudiantes universitarios quienes estudian 

profesiones de ayuda y servicio a personas, como el trabajo social, dada la 

necesidad de conexión, contacto y empatía con las demás personas. 

c) Autoeficacia académica 

Esta dimensión influye en la autopercepción que tiene quién padece 

el síndrome y se relaciona con la falta de realización personal mientras 

realiza sus actividades, esto se refleja con la disminución de los 

sentimientos de competencia y éxito. Existe una tendencia a autoevaluarse 

negativamente, por lo que el sentimiento de competencia y la sensación de 

progreso personal disminuye.  Shaufeli et. al., (2002) 



34 

 

Se percibe la existencia de dudas de los estudiantes acerca de la 

propia capacidad para realizar el trabajo académico, la realización de una 

autoevaluación negativa y estar insatisfecho con sus logros académicos.  

Esta dimensión a diferencia de las anteriores, es de alguna manera 

independiente, puesto que implica sentimientos propios del estudiante sin 

necesariamente tener un agente externo que propicie dicha situación, 

incluso ciertas particularidades de esta dimensión son características 

típicas de la depresión.  

2.2.2 Rendimiento académico 

2.2.2.1 Definiciones del rendimiento académico  

La definición del rendimiento académico responde a los resultados 

obtenidos en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, el 

cual refleja su capacidad y su esfuerzo. Al respecto existen distintas 

posiciones de diversos autores. 

Para García (2019) el rendimiento académico expresa las 

capacidades y características del estudiante durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, y permite la obtención de logros académicos, 

expresados en un calificativo del nivel alcanzado. Sin embargo, se debe 

tener en consideración que las calificaciones son resultado de diversas 

condicionantes como el ámbito personal del estudiante, las didácticas del 

docente e institucionales, y que estos factores influyen en el resultado 

académico final.  
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Tal como lo señalan los autores Rodríguez y Gallego (1992) el 

rendimiento académico es un sistema de interacciones en el que están 

inmersos factores familiares, relaciones personales entre profesores, 

alumnos y compañeros, métodos de enseñanza, todos considerados 

elementos que se influyen mutuamente.  

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2018) conceptualiza el 

rendimiento académico como el aprendizaje de los alumnos que depende 

de aspectos como, conocimientos y habilidades que va adquiriendo el 

estudiante durante su formación académica.   

En tal sentido el rendimiento académico es definido como un 

término multidimensional, que mide la productividad del sistema 

educativo, involucrando a estudiantes y docentes, representando un factor 

fundamental para la valoración de la calidad educativa en la enseñanza 

superior, pues es un indicador de eficiencia académica. Así también 

responde a un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, el cual estaría ligado a su aptitud y desempeño académico, 

medido a través de la evaluación de conocimiento adquirido. 

2.2.2.2. Rendimiento académico en el contexto universitario  

Las universidades peruanas están inmersas en la realidad de 

competitividad, por ello deben superar la calidad de enseñanza, y este debe 

verse reflejado también en el rendimiento académico de los estudiantes tal 

como lo señala la SUNEDU, que es la instancia autónoma responsable de 

asegurar el cumplimiento de condiciones básicas y estándares de calidad 

educativa. 
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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio 

de Educación (PRONABEC, 2015) define al rendimiento académico como 

una medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo, como consecuencia de la 

enseñanza que ha recibido. 

Cada universidad establece ciertas normas y criterios evaluativos 

para obtener un promedio ponderado de las asignaturas que cursa el 

estudiante universitario, considerando el número de materias, la cantidad 

de créditos y el promedio obtenido en el semestre.  

En el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad 

Nacional del Altiplano de Puno, se establecen los procedimientos para 

definir los criterios y lineamientos para la evaluación del aprendizaje, con 

la finalidad de lograr un proceso transparente en la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes de las diferentes escuelas profesionales, 

programas de estudio, en el marco de la evaluación por competencias.  

Dirección General Académica VRA-UNAP (2021).  

Tal como lo menciona Grasso (2020) la evaluación es parte de un 

proceso continuo y realiza las funciones de verificar y retroalimentar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, la motivación del aprendizaje, la toma 

de decisiones, diagnósticos educativos.  
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2.2.2.3 Determinantes del rendimiento académico universitario 

Por la multicausalidad del rendimiento académico universitario, es 

que existen distintos factores y espacios que intervienen en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pueden ser componentes internos tanto como 

externos al estudiante.  

De acuerdo con Tejedor y Valcárcel (2007) los factores o 

determinantes que influyen en el rendimiento de los estudiantes, son 

difíciles de identificar, dependiendo desde el punto de vista con que se 

aborde el tema se identificarán diferentes variables explicativas del 

rendimiento académico. Sin embargo, mencionado autor diferencia cinco 

tipos de variables que pueden influir en el rendimiento académico del 

estudiante universitario, variables de identificación (género y edad), 

variables psicológicas (aptitudes intelectuales, personalidad, motivación, 

estrategias de aprendizaje, entre otros), variables académicas (tipos de 

estudio cursados, curso, opción en que se estudia una carrera, rendimiento 

previo, entre otros), variables pedagógicas (definición de competencias de 

aprendizaje, metodología de enseñanza, estrategias de evaluación, entre 

otros), variables sociofamiliares (estudio de los padres, profesión, nivel de 

ingresos económicos, entre otros).  

2.2.2.4 Dimensiones del rendimiento académico universitario 

En el Perú, las calificaciones están basadas en el sistema vigesimal 

es decir de 0 a 20 puntos, donde el puntaje 10 o menos se estima como 

desaprobado. De igual forma la Dirección General Académica VRA-

UNAP (2021) en el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje de la 
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Universidad Nacional del Altiplano de Puno, las evidencias de 

conocimiento, desempeño y de producto se evalúan en la escala vigesimal 

y dicha evaluación debe considerarse un proceso. Se establece la siguiente 

escala cualitativa – cuantitativa, para determinar el logro de las 

competencias:  

a) Excelente 

Hace referencia a la calificación cuantitativa entre 17 a 20 puntos, 

producto de la evaluación del aprendizaje del estudiante universitario, 

obteniendo un logro eficaz de la competencia.  

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes 

que van más allá del nivel esperado.  

b) Bueno 

Hace referencia a la calificación cuantitativa entre 14 a 16 puntos, 

producto de la evaluación del aprendizaje del estudiante universitario, 

obteniendo un logro de la competencia de forma aceptable.  

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado.  

c) Regular 

Hace referencia a la calificación cuantitativa entre 11 a 13 puntos, 

producto de la evaluación del aprendizaje del estudiante universitario, 

obteniendo un logro de la competencia en proceso.  
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Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo.  

d) Deficiente  

Hace referencia a la calificación cuantitativa entre 00 a 10 puntos 

producto de la evaluación del aprendizaje, obteniendo como resultado que 

el estudiante universitario no está logrando la competencia.  

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente.  

Los dos últimos niveles corresponden a un desempeño académico 

en el cual aún no se alcanza el nivel esperado respecto a la competencia; 

es decir, corresponden a lo que entendemos como bajo rendimiento 

académico. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Burnout 

Es considerado actualmente como una enfermedad a nivel mundial, se le 

denomina también síndrome de desgaste o agotamiento. Enfermedad que está 

comúnmente relacionada con profesiones donde las relaciones interpersonales se 

presentan de manera frecuente. OMS (2019)  
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2.3.2 Estrés 

Es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que 

se enfrenta el individuo, las cuales no se ajustan a sus conocimientos y 

capacidades. En base a varios estudios indica que el estrés lo puede padecer 

cualquier persona y que pueda tener un impacto en su salud mental o física y en 

su bienestar. OPS (2022) 

2.3.2 Factor estresante 

Se entiende por factor estresante a cualquier estímulo capaz de provocar 

una respuesta de estrés, puede ser un agente biológico, una condición 

medioambiental, un estímulo externo o un evento. Rivera (2013) 

2.3.4 Fatiga 

Se conceptualiza como la falta de energía y de motivación, puede ser una 

respuesta normal e importante al esfuerzo físico, al estrés emocional, al 

aburrimiento o a la falta de sueño, o la exposición a unas exigencias de labor 

durante un cierto tiempo. Pedraz (2018) 

2.3.5 Académico 

Concepto que se utiliza para denominar no solo a individuos sino también 

a entidades, objetos o proyectos que se relacionan con niveles superiores de 

educación. Se refiere a personas que forman parte de una institución académica, 

que siguen determinados estudios y una corriente o postura académica. 
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2.3.6 Estudiante universitario 

Persona que cursa enseñanzas oficiales en ciclos universitarios, donde 

recibe enseñanzas de formación continua. Implica un proceso de formación 

integral, a nivel personal, ético, moral, espiritual, y social. Constituyéndose el 

centro de la acción docente y la razón fundamental del sistema educativo. En tal 

sentido, es el centro y protagonista del proceso educativo. En suma, el alumno es 

el principal actor y gesto de su aprendizaje. Moreno et al., (2019) 

2.3.7 Aprendizaje 

Proceso complejo en el que se adquiere, por medio del estudio y la 

experiencia, un conjunto cognitivo y operativo de conocimientos teóricos y 

prácticos que tienden a ser modificados por la intervención de diversos factores. 

A cualquier edad, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, el pensamiento o los afectos de la persona. MINEDU (2004) 

2.3.8 Síndrome  

 Conjunto de síntomas que definen o caracterizan a una enfermedad o a una 

condición que se manifiesta en un sujeto y que puede tener o no causas conocidas. 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2019)  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrolló con el enfoque cuantitativo que consiste 

en una serie de procesos secuenciales y probatorios, comprende la recolección de datos 

para que a través de una medición numérica y un análisis estadístico se pueda probar 

hipótesis y teorías (Henández et al., 2014). 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde a la investigación básica o teórica, según Vara (2012) la 

investigación básica pretende ahondar e incrementar saberes existentes de la realidad, con 

el objetivo generar conocimiento científico y contribuir a las teorías.  

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método que se utilizó para esta investigación fue el hipotético deductivo, el cual 

según Rodríguez y Pérez (2017) consiste en realizar observaciones manipulativas y un 

análisis, a partir de las cuales se formulan hipótesis propuestas por criterios de deducción, 

que posteriormente son comprobadas.  

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se diseñó como un estudio no experimental de corte 

transversal, porque la información y datos fueron recopilados en un solo momento y 

tiempo, al igual que se describieron las relaciones entre las variables estudiadas en un 

momento determinado. Para Hernández y Mendoza (2018) la investigación no 
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experimental, carece de manipulación de las variables, pues analiza los sucesos después 

de su ocurrencia.   

El esquema es el siguiente:  

 

    

M    r 

 

Dónde:  

O1  =  Síndrome de burnout  

O2  = Rendimiento académico 

M  = Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA PUNO.  

r    = Relación  

3.5. NIVEL O ALCANCE DE INVESTIGACIÓN  

La investigación tuvo un nivel correlacional descriptivo. Según Hernández et al., 

(2014) los estudios correlacionales responden a preguntas de investigación con el objetivo 

de notar la relación o nivel de asociación que hay entre las variables estudiadas; 

igualmente fue de carácter descriptivo porque se orientó a recoger información 

relacionada con la situación real de los sujetos estudiados para detallar y describir el 

contexto, como es y cómo se está manifestando.   

O1 

O2 



44 

 

3.6. ÁMBITO DE ESTUDIO  

La presente investigación se efectuó en la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, ubicado en la Av. Floral N° 153 de la ciudad 

de Puno.  

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.7.1. Población  

Según Hernández et al., (2014), definen “la población como el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de características o 

especificaciones” (p. 174). La población total estuvo constituida por 438 

estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA PUNO, matriculados en el año 

2020, cuyas edades oscilan entre los 17 a 25 años, de ambos sexos.   

3.7.2. Muestra  

Para Hernández y Mendoza (2018), “Una muestra es un subgrupo de la 

población total o universo que es de interés para el investigador, sobre la cual se 

recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa de dicha población” 

(p. 173).  

El tipo de muestra que se utilizó fue el probabilístico aleatorio simple, que 

es una técnica en la cual las muestras son recogidas mediante un proceso que les 

brinda a todos los individuos de estudio la misma posibilidad de ser seleccionados. 

La muestra fue representativa de la población de interés.  

El tamaño de la muestra para el presente estudio fue calculado con la 

fórmula de Fisher diseñado para poblaciones finitas con un intervalo de confianza 
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de 95%, p = 15%, q = 85%, y margen de error esperado del 5%. Como se detalla 

a continuación:   

𝑛 =  
𝑁 ×  𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2  × 𝑝 × 𝑞
 

Donde:  

N   = Total de la población. 

𝑍2  = Valor de distribución normal estándar asociado al 95% (1.96). 

p    = Proporción esperada (en este caso 15% = 0.15). 

q    = Proporción no favorable 1- p (en este caso 1 – 0.2 = 0.85). 

d    = Margen de error aceptado (en este caso 5% = 0.05). 

Siendo la muestra calculada 150 estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional del Altiplano Puno, distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 1 

Distribución de la muestra por semestres académicos 

Semestre académico 
N° de estudiantes 

matriculados 
N° de muestra % 

II 45 15 10 

III 13 4 3 

IV 56 20 13 

V 71 24 16 

VI 61 21 14 

VII 75 25 17 

VIII 60 21 14 

IX 57 20 13 

TOTAL 

*Considerando criterios de 

exclusión 
438 150 100 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.  

3.7.2.1. Criterios de Selección:  
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Criterios de Inclusión:  

- Estudiantes regulares matriculados en la Facultad de Trabajo Social 

de la UNA PUNO 2020. 

- Estudiantes que acepten participar de la investigación previo 

consentimiento informado.  

Criterios de Exclusión:   

- Estudiantes en riesgo académico matriculados en la Facultad de 

Trabajo Social de la UNA PUNO 2020.  

- Estudiantes de primer semestre por no tener matricula en el semestre 

académico 2020 II.  

- Estudiantes del décimo semestre por considerarse egresados para el 

semestre académico 2020 II. 

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.8.1. Técnica de recolección de datos  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se hizo uso de las 

siguientes técnicas:  

- Encuesta: se empleó esta técnica con la finalidad de recolectar información sobre 

el síndrome de burnout de los estudiantes de la Facultad de Trabajo social de la 

UNA PUNO. Para Baena (2017), “la encuesta es la aplicación de un cuestionario 

a un grupo representativo del universo que estamos estudiando, a fin de recoger 

datos referentes de la población” (p. 82).   
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- Revisión de literatura: Se utilizó esta técnica documental que consiste en la 

revisión y selección bibliográfica y de documentos necesarios sobre el tema de 

estudio para la elaboración y ejecución del proyecto de investigación.  

3.8.2. Instrumento de recolección de datos  

Para la recolección de datos sobre el síndrome de burnout, se aplicó el 

cuestionario validado de Maslach Burnout Inventory Student Survey (MBI-SS) 

de Hederich y Caballero (2016) considerado como GOLD STANDARD (GS) por 

lo que cuenta con validez de confiabilidad y de constructo al considerarse como 

técnica diagnóstica que define la presencia de la condición con la máxima certeza 

conocida.  

Así mismo, se realizó una prueba piloto para verificar la validez y 

confiabilidad del instrumento antes mencionado al ser aplicado en la población de 

estudio de la investigación; el que fue realizado a 20 sujetos de estudio. Se aplicó 

la fórmula de Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad del tipo de 

consistencia interna del instrumento, dando como resultado 0.9156 lo que indica 

que el instrumento posee alta fiabilidad. 

De la misma forma, se sometió el instrumento a juicio de expertos: en 

primer lugar, se aplicó el coeficiente de V de Aiken para valorar claridad, 

pertinencia y relevancia del instrumento, obteniendo un valor de 0.95 que dentro 

de la escala se encuentra como bastante aceptable; en segunda instancia se aplicó 

el coeficiente de validez de contenido, obteniendo un valor de 0.911 dentro de la 

interpretación según su escala el instrumento posee validez y concordancia 

excelente. 
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El MBI-SS, evalúa la sensación de no poder dar más de sí mismo, tanto 

física como psíquicamente (agotamiento), la presencia de una actitud negativa de 

desvalorización y pérdida del interés por el estudio (despersonalización) y la 

existencia de dudas acerca de la propia capacidad para realizar el trabajo 

académico (autoeficacia académica). (Bresó, 2008, p. 45) 

Todos los ítems de cada una de las tres subescalas se puntúan en una escala 

de frecuencia de 7 puntos, que va desde 0 (nunca) a 6 (siempre). Cinco ítems 

evalúan agotamiento, cuatro evalúan despersonalización y cinco ítems evalúan 

autoeficacia académica, para un total de 14 reactivos.  

De la puntuación se obtendrá la normalidad para determinar la escala de 

burnout.  

Tabla 2 

Escala de puntuación de burnout 

Apreciación cualitativa Rango de medida 

Negativo  

Muy bajo < 5% 

Bajo 5 – 25% 

Medio Bajo 25 – 50% 

Positivo  

Medio Alto 50 – 75% 

Alto 75 – 95% 

Muy alto > 95% 

Fuente: Validación del cuestionario de MBI-SS.  

Se considera que una persona presenta el síndrome de burnout si muestra 

valores altos en agotamiento y despersonalización, y bajos en autoeficacia 

académica. Hederich y Caballero (2016) 

Para el rendimiento académico, se hizo uso del instrumento de calificación 

que categoriza al estudiante de acuerdo a la Escala de calificación cualitativa y 
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cuantitativa, considerada en el Art. 28 del Reglamento de Evaluación del 

Aprendizaje de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno vigente, aprobada 

con Resolución Rectoral N° 0380-2020-R-UNA. (Dirección General Académica 

VRA-UNAP, 2021).     

Se establece la siguiente escala cuantitativa – cualitativa para determinar 

el logro de los aprendizajes: 

Tabla 3 

Escala de calificación cuantitativa y cualitativa. 

Calificación 

cuantitativa 

Calificación 

cualitativa 
Nivel logro de aprendizajes 

17 – 20 Excelente Logro de aprendizaje eficaz 

14 – 16 Bueno 
Logro de aprendizaje 

aceptable 

11 – 13 Regular 
Logro de aprendizaje en 

proceso 

00 - 10 Deficiente No logra el aprendizaje 

Fuente: Dirección General Académica VRA-UNAP. 

3.9. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

3.9.1. Procesamiento de datos 

Se recopiló la información de acuerdo a las variables de interés, los datos 

recopilados fueron procesados y codificados de forma manual, trasladando la 

información al formato digital Microsoft Excel 2019 para elaborar una base de 

datos de las variables de estudio.  Posteriormente se procedió importar los datos 

al software estadístico SPSS versión 27, para poder realizar el cruce de variables 

y así determinar la posible relación de éstas, así mismo, se elaboraron tablas.  
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3.9.2. Análisis de datos 

a) Variables analizadas  

- Variable X: Síndrome de burnout. 

- Variable Y: Rendimiento académico.  

b) Prueba Estadística  

Para el contraste de la hipótesis se utilizó la prueba estadística de 

Pearson. Según Hernández y Mendoza (2018) “la r de Pearson es una 

prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en 

un nivel por intervalos o de razón” (p.346).  

 

 

 

 

Fuente: Cuellar (2018).  

c) Hipótesis estadística  

Se plantean las siguientes hipótesis estadísticas:   

𝐻𝑎 =   Existe relación entre el síndrome de burnout y el rendimiento 

académico   en los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social 

UNA-PUNO 2020. 

Correlación 

negativa perfecta 

No hay 

correlación 

Correlación 

positiva perfecta 

Correlación 

negativa 

fuerte 

Correlación 

negativa 

moderada 

Correlación 

negativa 

débil 

Correlación 

positiva 

débil 

Correlación 

positiva 

moderada 

Correlación 

positiva 

fuerte 

-1.00 -0.50 -1.00 0.50 1.00 

Correlación negativa Correlación positiva 



51 

 

𝐻0 = No existe relación entre el síndrome de burnout y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA-

PUNO 2020.  

d) Nivel de significancia  

Se tomó como nivel de significancia (𝛼 = 0,05), con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error de 5%, debido a que es la máxima 

probabilidad de cometer errores para la prueba de hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS  

En este capítulo se describen los resultados encontrados, en base a los objetivos 

planteados para esta investigación, los mismos que fueron obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento a los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno, con ello se comprueban las hipótesis 

planteadas.  

4.1.1. Resultado del objetivo específico 1 

 OE 1: Establecer la relación del agotamiento con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA PUNO 2020. 

Tabla 4 

Relación del agotamiento con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social UNA PUNO 2020. 

Síndrome de 

Burnout:                        
Agotamiento 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Total 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy bajo 1 0.67% 3 2.00% 5 3.33% 1 0.67% 10 6.67% 

Bajo 0 0.00% 5 3.33% 6 4.00% 1 0.67% 12 8.00% 

Medio Bajo 1 0.67% 8 5.33% 10 6.67% 1 0.67% 20 13.33% 

Medio alto 1 0.67% 9 6.00% 13 8.67% 2 1.33% 25 16.67% 

Alto 5 3.33% 18 12.00% 18 12.00% 7 4.67% 48 32.00% 

Muy alto 5 3.33% 10 6.67% 15 10.00% 5 3.33% 35 23.33% 

Total 13 8.67% 53 35.33% 67 44.67% 17 11.33% 150 100.00% 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.  

 

En la tabla 4, se observa que un 32.00% de estudiantes presenta un índice 

“alto” de agotamiento en relación al rendimiento académico, de los cuales el 
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12.00% presenta un rendimiento académico “bueno” y con porcentaje similar 

rendimiento académico “regular”, lo que hace referencia que existe relación entre 

el rendimiento académico y la dimensión del agotamiento del síndrome de 

burnout. No obstante, un 23.33% de estudiantes presentan agotamiento “muy 

alto”, con un rendimiento académico de 10.00% y 6.67% de “bueno” y “regular” 

respectivamente; considerando que esta dimensión de agotamiento emocional 

afecta de manera individual al estudiante manifestando síntomas como 

irritabilidad, ansiedad y cansancio, repercutiendo directamente en el rendimiento 

académico del mismo.  

Gutiérrez et al., (2020) en su investigación presenta 40% de estudiantes 

con un agotamiento “medio”, en el presente estudio podemos observar que un 

16.67% presenta agotamiento “medio alto” y 13.33% agotamiento “medio bajo”, 

que sumados indica similitud proporcional en el estudio. Los autores mencionan 

también haber encontrado un 31,5% de agotamiento “alto” concordante con el 

presente estudio con un 32.00%. A su vez manifiestan un 28,5% de agotamiento 

“bajo”, lo que coincide proporcionalmente con la suma de los porcentajes 

obtenidos en nuestra investigación de 28.00% considerados entre nivel “muy 

bajo” (6,67%), nivel “bajo” (8.00%) y “medio bajo” (13.33%). 

Prueba de hipótesis específica 1  

𝐻𝑎 =   Existe relación significativa entre el agotamiento y el rendimiento 

académico   en    los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA 

PUNO 2020. 

𝐻0 = No existe relación entre el agotamiento y el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA PUNO 2020.   
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Tabla 5 

Prueba de correlación de Pearson para la hipótesis específica 1. 

    Agotamiento  Rendimiento académico  

Agotamiento  

Correlación de Pearson 1 0.561**  

Sig.  (bilateral)  0.01  

N 150 150  

Rendimiento académico 

Correlación de Pearson 0.561** 1  

Sig.  (bilateral) 0.01   

N 150 150  

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo con software SPSS 27. 

Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.561** 

(correlación positiva moderada) con el nivel de significancia p = 0.01 siendo esto 

menor al 5% (p < 0.05%), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. Los resultados sugieren que el agotamiento se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Trabajo social de la Universidad Nacional del Altiplano Puno.  

Los resultados muestran que el agotamiento tiene una correlación 

moderada y significativa del agotamiento y el rendimiento académico. Los 

resultados evidencian que el agotamiento tiene una correlación moderada mayor 

a las demás hipótesis específicas, lo cual evidenciaría la existencia de un 

agotamiento alto dentro de la Facultad de Trabajo Social.  

4.1.2. Resultado del objetivo específico 2  

OE 2: Identificar la relación de despersonalización con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA PUNO 2020. 
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Tabla 6 

Relación de la despersonalización con el rendimiento académico de los estudiantes de 

la Facultad de Trabajo Social UNA PUNO 2020. 

Síndrome de 
Burnout:                       

Despersonalización 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Total 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy bajo 0 0.00% 4 2.67% 6 4.00% 0 0.00% 10 6.67% 

Bajo 0 0.00% 4 2.67% 7 4.67% 1 0.67% 12 8.00% 

Medio Bajo 0 0.00% 6 4.00% 5 3.33% 4 2.67% 15 10.00% 

Medio alto 1 0.67% 7 4.67% 13 8.67% 2 1.33% 23 15.33% 

Alto 7 4.67% 20 13.33% 18 12.00% 6 4.00% 51 34.00% 

Muy alto 5 3.33% 12 8.00% 18 12.00% 4 2.67% 39 26.00% 

Total 13 8.67% 53 35.33% 67 44.67% 17 11.33% 150 100.00% 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.  

En la tabla 6, se observa que 34.00% de los estudiantes muestra una 

despersonalización “alta” en relación al rendimiento académico, lo que evidencia 

la presencia de una actitud negativa de desvalorización, evitación y pérdida de 

interés por el estudio, por lo que existe la tendencia por parte del estudiante de 

culpar a los demás de las propias frustraciones. Dentro de esta despersonalización 

“alta” se observa un 13.33% y un 12.00% de estudiantes con rendimiento 

académico “regular” y “bueno” respectivamente. Así mismo se observa, que el 

26.00% de estudiantes posee una despersonalización “muy alta” en relación al 

rendimiento académico, en la misma línea se evidencia que de este porcentaje el 

12% posee un rendimiento “bueno”, por lo que podríamos inferir que, si bien la 

despersonalización presenta en la tabla relativamente   altos, el rendimiento 

académico del estudiante va de “regular” a “bueno”, haciendo evidenciar que 

existe una relación directa entre ambas variables. 

Gutiérrez et al., (2020) en su investigación presenta 43% de estudiantes 

con una despersonalización “medio” como su valor más alto, en el presente 

estudio podemos observar un 15.33% de despersonalización “medio alto”; se 
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observa proporcionalidad de resultados frente al estudio realizado por los autores 

mencionados donde se evidencia un porcentaje de 26.5% en relación a la 

despersonalización de este estudio, con un nivel de despersonalización “alto” de 

34.00% y “muy alto” de 26.00%. A su vez encontramos proporcionalidad en el 

nivel de despersonalización “bajo” de 24.67% (“muy bajo” 6.67%, “bajo” 8% y 

“medio bajo” 10%), en relación a lo encontrado por los autores de un 30.5%.      

Prueba de hipótesis específica 2  

 

𝐻𝑎 =   Existe relación significativa entre la despersonalización y el rendimiento 

académico   en    los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA - 

PUNO 2020. 

𝐻0 = No existe relación entre la despersonalización y el rendimiento académico 

en los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA - PUNO 2020 

Tabla 7 

Prueba de correlación de Pearson para la hipótesis específica 2. 

    Cinismo  Rendimiento académico  

Despersonalización 

Correlación de Pearson 1 0.510**  

Sig.  (bilateral)  0.01  

N 150 150  

Rendimiento académico 

Correlación de Pearson 0.510** 1  

Sig.  (bilateral) 0.01   

N 150 150  

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo con software SPSS 27. 
 

Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.510** 

(correlación positiva moderada) con el nivel de significancia p = 0.01 siendo esto 

menor al 5% (p < 0.05%), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. Los resultados sugieren que la despersonalización se relaciona 
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significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Trabajo social de la Universidad Nacional del Altiplano Puno.  

Los resultados muestran que la despersonalización tiene una correlación 

positiva moderada y significativa del cinismo y el rendimiento académico. Los 

resultados evidencian que la despersonalización tiene una correlación moderada 

similar a la hipótesis específica 1, lo cual evidenciaría la existencia de una 

despersonalización relativamente alta dentro de la Facultad de Trabajo Social. 

4.1.3. Resultado del objetivo específico 3 

OE 3: Demostrar la relación de la autoeficacia académica con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA 

- PUNO 2020. 

Tabla 8 

Relación de la autoeficacia académica con el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad de Trabajo Social UNA PUNO 2020. 

Síndrome de Burnout:                        

Autoeficacia Académica 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Total 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy bajo 1 0.67% 11 7.33% 13 8.67% 2 1.33% 27 18.00% 

Bajo 2 1.33% 14 9.33% 17 11.33% 5 3.33% 38 25.33% 

Medio Bajo 5 3.33% 10 6.67% 13 8.67% 3 2.00% 31 20.67% 

Medio alto 4 2.67% 9 6.00% 11 7.33% 2 1.33% 26 17.33% 

Alto 1 0.67% 6 4.00% 8 5.33% 4 2.67% 19 12.67% 

Muy alto 0 0.00% 3 2.00% 5 3.33% 1 0.67% 9 6.00% 

Total 13 8.67% 53 35.33% 67 44.67% 17 11.33% 150 100.00% 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.  
 

En la tabla 8 se observa, que el 25.33% de los estudiantes posee una 

autoeficacia académica “baja” en relación al rendimiento académico, de los 

cuales, un 11.33% y 9.33% poseen rendimiento académico “bueno” y “regular” 

respectivamente, lo que hace evidenciar de la existencia de ciertas dudad que los 
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estudiantes tengan acerca de la propia capacidad para realizar el trabajo 

académico, tendencia a realizar una autoevaluación negativa y estar insatisfecho 

con sus logros académicos. A diferencia de las anteriores tablas, se observa a la 

autoeficacia académica como una variable mucho más independiente. Se puede 

observar también que un 20.67% y 18.00% de los estudiantes poseen una 

autoeficacia académica “medio bajo” y “muy bajo” respectivamente en relación 

al rendimiento académico, manteniéndose igualmente dentro de los parámetros de 

“regular” y “bueno”, lo que evidencia nuevamente que esta dimensión tenga sus 

propias particularidades que no necesariamente se relacionen muy directamente 

con el rendimiento académico.  

Gutiérrez et al., (2020) en su investigación presenta 42% de estudiantes 

con una autoeficacia académica “media”, en el presente estudio podemos observar 

una similitud proporcional con un 38.00% (“medio alto” 17.33% y “medio bajo” 

20.67%), en el estudio de los autores se puede evidenciar proporcionalidad en los 

niveles “bajo” (28.5%) y “alto” (29.5%), en contra posición al nuestro ya que se 

obtuvo como nivel “bajo” el 43.33% (“muy bajo” 18.00% y “bajo” 25.33%). Así 

mismo en el nivel “alto” de 18.67% (“alto” 12.67% y “muy alto” 6.00%). 

Prueba de hipótesis específica 3  

 

𝐻𝑎 =   Existe relación significativa entre la autoeficacia académica y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social 

UNA PUNO 2020. 

𝐻0 = No existe relación entre la autoeficacia académica y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA PUNO 

2020. 
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Tabla 9 

Prueba de correlación de Pearson para la hipótesis específica 3. 

    Autoeficacia Académica   Rendimiento académico  

Autoeficacia Académica 

Correlación de Pearson 1 0.258**  

Sig.  (bilateral)  0.01  

N 150 150  

Rendimiento académico 

Correlación de Pearson 0.258** 1  

Sig.  (bilateral) 0.01   

N 150 150  

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo con software SPSS 27. 
 

Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.258** 

(correlación positiva débil) con el nivel de significancia p = 0.01 siendo esto 

menor al 5% (p < 0.05%), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. Los resultados sugieren que la autoeficacia académica se relaciona con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo social de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno.  

Los resultados muestran que la autoeficacia académica tiene una 

correlación positiva débil y menos significativa de la autoeficacia académica y el 

rendimiento académico en comparación con las demás hipótesis específicas. lo 

cual evidenciaría la existencia de una autoeficacia académica baja dentro de la 

Facultad de Trabajo Social. 

4.1.4. Resultado del objetivo general 

OG: Determinar la relación del síndrome de burnout con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA PUNO 2020. 
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Tabla 10 

Relación del síndrome de burnout y el rendimiento académico en estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social UNA PUNO. 

Síndrome de 

burnout en el 

rendimiento 

académico 

Síndrome de burnout 

Agotamiento Despersonalización 
Autoeficacia 

académica 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Positivo 108 72.00% 113 75.33% 54 36.00% 92 61.11% 

Negativo 42 28.00% 37 24.67% 96 64.00% 58 38.89% 

Total       150 100.00% 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.  

En la tabla 10 se puede observar que un 61.11% de estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social resulta “positivo” a síndrome de burnout relacionado 

al rendimiento académico, por lo que se puede evidenciar que un estudiante 

presenta síndrome de burnout, si muestra valores altos en agotamiento y 

despersonalización, y bajos en autoeficacia académica, lo que se puede observar 

claramente en la tabla presentada manifestándose con un 72.00% “positivo” a la 

dimensión agotamiento, de igual forma un 75.33% “positivo” a la dimensión 

despersonalización y un 64.00% de “negatividad” en la dimensión autoeficacia 

académica; quienes a su vez manifestaron repercusión en su rendimiento 

académico.  

Gutiérrez et al., (2020) en su investigación encontró como que, de un total 

de 200 estudiantes, de manera minoritaria 19 (9.5%) presentan asociación entre el 

síndrome de burnout y el rendimiento académico, así también los autores citados 

señalan que 181 (90.5%) estudiantes no presentan asociación entre síndrome de 

burnout y el rendimiento académico con un nivel de significancia de 0,65; lo que 

en su estudio no es factible afirmar que la presencia de burnout determine o afecte 

el rendimiento académico en los estudiantes.  En el presente estudio se puede 

observar que de un total de 150 estudiantes 92 (61.11%) presentan una relación 
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entre el síndrome de burnout y el rendimiento académico y 58 (38.89%) 

estudiantes no lo presentan. Lo que se puede traducir en una significativa 

asociación entre el síndrome de burnout y el rendimiento académico, más aún al 

nivel de significancia trabajado de 0.01. Se puede percibir notablemente la 

discrepancia entre los resultados obtenidos de ambos estudios, por lo que se puede 

aceptar la hipótesis general alterna. 

Prueba de hipótesis general  

 

𝐻𝑎 =   Existe relación significativa entre el síndrome de burnout y el rendimiento 

académico   en    los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA 

PUNO 2020. 

𝐻0 = No existe relación entre el síndrome de burnout y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNA PUNO 

2020. 

Tabla 11 

Prueba de correlación de Pearson para la hipótesis general. 

Síndrome de Burnout 
Rendimiento Académico 

R de Pearson Nivel de Correlación 

Agotamiento 0.561 Positiva Moderada 

Despersonalización 0.510 Positiva Moderada 

Autoeficacia académica 0.258 Positiva Débil 

Media 0.443 Positiva Débil 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo. 

 

En la tabla 11, se observa que si bien los estudiantes de la Facultad de 

Trabajo Social poseen síndrome de burnout el cual se relaciona al rendimiento 

académico evidenciándose una correlación “positiva”, en la media se representa 

por 0.443 traduciéndose en una correlación “débil”, lo que indicaría que el 
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rendimiento académico presentado por los estudiantes de la Facultad de Trabajo 

social en el presente estudio no tuviera únicamente relación directa con el 

síndrome de burnout, si no que pueden estar influenciado por otros factores, tales 

como factores socioculturales, económicos, familiares, sociales, entre otros. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuellar (2018).  

 

Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.443** 

(correlación positiva moderada) con el nivel de significancia p = 0.01 siendo esto 

menor al 5% (p < 0.05%), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. Los resultados sugieren que el síndrome de burnout se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Trabajo social de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Sin embargo, 

esta correlación es débil, pudiéndose relacionar a otras variables fuera del estudio 

presente.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los resultados obtenidos indican que el síndrome de burnout se relaciona 

con el rendimiento académico, donde el 61.11% de los estudiantes 

manifestaron síndrome de burnout positivo y obtuvieron calificaciones 

considerado dentro de la categoría de bueno en su rendimiento académico. 

En relación a la prueba estadística de correlación de Pearson, se evidencia 

que la relación del síndrome de burnout y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Trabajo Social es positiva débil y que, al 

presentar síndrome de burnout, interfiere y afecta de forma negativa a su 

rendimiento académico, pero a su vez este puede estar asociado a otros 

factores, que no fueron materia de estudio.  

SEGUNDA: La relación existente entre el agotamiento y el rendimiento académico en 

los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social es positiva moderada, 

donde el 12.00% presenta un agotamiento “alto” y un rendimiento 

académico “bueno”, lo que indica que mientras el estudiante presente 

fatiga, pérdida de energía u otros, su desempeño académico se verá 

visiblemente afectado y este se será reflejado en las calificaciones que 

obtenga en el logro de las competencias. 

TERCERA: La relación que existe entre la despersonalización y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social es positiva 

moderada, donde el 13.33% de los estudiantes tiene un nivel alto de 

despersonalización y presenta un rendimiento académico “bueno”, 

haciendo referencia que cuando el estudiante manifieste una actitud 

negativa, pensamientos pesimistas e incluso el culpar a los demás de sus 
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propias frustraciones se reflejará en posturas evasivas, mínimo interés por 

afrontar situaciones académicas, lo que se evidenciara en el bajo 

rendimiento académico.  

CUARTA: Existe una relación significativa entre la autoeficacia académica y el 

rendimiento académico, donde el 11.33% tiene “baja” autoeficacia 

académica y un rendimiento académico “bueno” resultando una relación 

positiva débil entre ambas. Lo que significa que, la autopercepción 

negativa que realiza el estudiante de sí mismo, relativamente no tendrán 

mucha repercusión en su desempeño académico y su rendimiento no se 

verá afectado notablemente.  
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A la Universidad Nacional del Altiplano Puno se recomienda enfatizar más 

en el trabajo del departamento de tutoría en el área de psicopedagogía lo que 

permitirá la detección inicial de algunos aspectos que engloben el síndrome 

de burnout para su intervención oportuna de los estudiantes de la Facultad 

de Trabajo Social y los diferentes programas de estudio, puesto que la teoría 

y los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el 

padecimiento de este síndrome afecta significativamente al rendimiento 

académico y a la calidad de vida de los estudiantes. 

SEGUNDA: A la Facultad de Trabajo Social, tomar en consideración los resultados de 

la presente investigación y así pueda formular estrategias para la prevención 

del síndrome de burnout en los estudiantes, e intervenir de manera oportuna 

en los que lo padecen. Así mismo, realizar estudios sobre los factores 

asociados al síndrome de burnout en estudiantes de Trabajo Social.  

TERCERA: A docentes de la Facultad de Trabajo Social fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje que permitan absolver las dificultades académicas 

que presentan algunos estudiantes, considerando que el rendimiento 

académico es un proceso de logro de las competencias.  

CUARTA: Así también se recomienda un trabajo articulado a los docentes, la Facultad 

de Trabajo Social y la Universidad Nacional del Altiplano, para analizar 

otros factores que puedan estar repercutiendo en el problema académico, 

como el aspecto familiar, social, cultural, para poder diseñar programas de 

intervención y prevención, con la finalidad de amortiguar el impacto del 
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burnout que en la actualidad ya es considerada una enfermedad la cual 

requiere un tratamiento.   
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Anexo 1. Instrumento de Aplicación 1 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE BURNOUT 

Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene por objetivo determinar la existencia del 

síndrome de burnout en la facultad en la que usted estudia, y si éste interfiere en su rendimiento 

académico, sus respuestas serán confidenciales y anónimas, en tal sentido se pide sinceridad y 

objetividad en sus respuestas por ser de gran utilidad para la investigación, le agradezco 

anticipadamente su colaboración.  

INSTRUCCIONES:  

A continuación, deberás llenar los datos solicitados, seguido deberás marcar con una X en la 

opción que consideres como respuesta.  

Datos Generales: 

Edad: _______ años.     Semestre: _________   

 

I. Síndrome De Burnout  

 
NUNCA = 1   REGULARMENTE = 4  SIEMPRE = 7 
CASI NUNCA = 2  A MENUDO = 5  
A VECES = 3   CASI SIEMPRE = 6 

    ÍTEMS 1 2 3 4 5 6  7 
En mi opinión soy un buen estudiante.        
Creo que contribuyo efectivamente con las clases en 

la universidad. 
       

Durante las clases, tengo la seguridad de que soy 

eficaz en la finalización de las cosas.   
       

Puedo resolver de manera eficaz los problemas 

relacionados con mis estudios. 
       

Me estimula conseguir objetivos en mis estudios.        
Me encuentro agotado físicamente al final de un día 

en la universidad.  
       

Estoy exhausto de tanto estudiar.        
Estoy cansado en la mañana cuando me levanto y 

tengo que afrontar otro día en la universidad. 
       

Las actividades académicas de esta carrera me tienen 

emocionalmente “agotado”. 
       

Estudiar o ir a clases todo el día es una tensión para 

mi. 
       

He perdido interés en la carrera desde que empecé en 

la universidad. 
       

He perdido entusiasmo por mi carrera.        
Me he distanciado de mis estudios porque pienso que 

no serán realmente útiles. 
       

Dudo de la importancia y valor de mis estudios.         

*FUENTE: MASLACH BURNOUT INVENTORY STUDENT SURVEY (MBI-SS)  
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Anexo 2. Instrumento de Aplicación 2 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

I. Rendimiento Académico 

 

CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

NIVEL LOGRO DE 

COMPETENCIA 

17 a 20 Excelente 
Logró eficazmente la 

competencia. 

14 a 16 Bueno 
Logró la competencia en 

forma aceptable. 

11 a 13 Regular 
Logró la competencia en 

proceso. 

00 a 10 Deficiente No logra la competencia.  

         

 *FUENTE: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE UNA PUNO. 
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Anexo 3. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INTRODUCCIÓN 

Usted ha sido invitado(a) a participar en el presente estudio titulado: “RELACIÓN DEL 

SINDROME DE BURNOUT Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL UNA PUNO, 2020”. 

La presente investigación es desarrollada por Diana Sara Callacondo Huanacuni, 

BACHILLER EN TRABAJO SOCIAL de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Altiplano – Puno. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo del presente estudio es: “Determinar la relación del Síndrome de Burnout y el 

Rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social.” 

  CONFIDENCIALIDAD 

La información recopilada es de carácter confidencial y no se dará a conocer con nombre 

propio. Los resultados obtenidos de la investigación se podrán publicar, sin embargo, su dato 

no es identificable.  

Por lo tanto, brindo mi consentimiento en forma consciente y voluntaria para ser parte del 

mencionado estudio. 

 

  

 

Puno, ____ de ________________ del 2021. 
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Anexo 4. Validez del Instrumento 
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Anexo 5. Agotamiento académico en los estudiantes de la Facultad de Trabajo 

Social UNA PUNO 2020. 

DIMENSIÓN                                   

AGOTAMIENTO 

Índice de Burnout en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNAP 

Nunca Casi nunca A veces Regularmente A menudo Casi siempre Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Me encuentro agotado 

físicamente al final de un día 

en la universidad.  
1 0.67% 3 2.00% 10 6.67% 18 12.00% 17 11.33% 32 21.33% 69 46.00% 

Estoy exhausto de tanto 

estudiar. 
1 0.67% 2 1.33% 12 8.00% 23 15.33% 27 18.00% 29 19.33% 56 37.33% 

Estoy cansado en la mañana 

cuando me levanto y tengo 

que afrontar otro día en la 

universidad. 

0 0.00% 4 2.67% 8 5.33% 19 12.67% 26 17.33% 51 34.00% 42 28.00% 

Las actividades académicas 

de esta carrera me tienen 

emocionalmente “agotado”. 
2 1.33% 6 4.00% 9 6.00% 12 8.00% 35 23.33% 38 25.33% 48 32.00% 

Estudiar o ir a clases todo el 

día es una tensión para mí. 
0 0.00% 2 1.33% 3 2.00% 13 8.67% 21 14.00% 62 41.33% 49 32.67% 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo 

 

Anexo 6. Despersonalización en los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social 

UNA PUNO 2020. 

DIMENSIÓN                                                  

DESPERSONALIZACIÓN 

Índice de Burnout en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNAP 

Nunca Casi nunca A veces Regularmente A menudo Casi siempre Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

He perdido interés en la 

carrera desde que empecé en 

la universidad. 
1 0.67% 0 0.00% 3 2.00% 17 11.33% 16 10.67% 62 41.33% 51 34.00% 

He perdido entusiasmo por 

mi carrera. 
0 0.00% 0 0.00% 2 1.33% 16 10.67% 15 10.00% 49 32.67% 68 45.33% 

Me he distanciado de mis 

estudios porque pienso que 

no serán realmente útiles. 
5 3.33% 0 0.00% 8 5.33% 11 7.33% 21 14.00% 53 35.33% 52 34.67% 

Dudo de la importancia y 

valor de mis estudios.  
4 2.67% 0 0.00% 3 2.00% 10 6.67% 21 14.00% 47 31.33% 65 43.33% 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo  
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Anexo 7. Autoeficacia académica en los estudiantes de la Facultad de Trabajo 

Social UNA PUNO 2020. 

DIMENSIÓN                              

AUTOEFICACIA 

ACADÉMICA 

Índice de Burnout en estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNAP 

Nunca Casi nunca A veces Regularmente A menudo Casi siempre Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

En mi opinión soy un 

buen estudiante. 
10 

6.67
% 

13 8.67% 52 34.67% 40 26.67% 16 10.67% 18 12.00% 1 0.67% 

Creo que contribuyo 

efectivamente con las 

clases en la universidad. 
3 

2.00

% 
6 4.00% 56 37.33% 63 42.00% 17 11.33% 5 3.33% 0 0.00% 

Durante las clases, tengo 

la seguridad de que soy 

eficaz en la finalización 

de las cosas.   

6 
4.00

% 
17 11.33% 26 17.33% 71 47.33% 21 14.00% 8 5.33% 1 0.67% 

Puedo resolver de manera 

eficaz los problemas 

relacionados con mis 

estudios. 

8 
5.33
% 

15 10.00% 17 11.33% 44 29.33% 45 30.00% 21 14.00% 0 0.00% 

Me estimula conseguir 

objetivos en mis estudios. 
16 

10.67

% 
12 8.00% 25 16.67% 41 27.33% 40 26.67% 15 10% 1 0.67% 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo. 

Anexo 8. Rendimiento académico por semestre de los estudiantes de la Facultad de 

Trabajo Social UNA PUNO 2020. 

SEMESTRE 

ACADÉMICO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

DEFICIENTE                                   

00-10 

REGULAR                                     

11-13 

BUENO                                        

14-16 

EXCELENTE                                      

17-20 
TOTAL   MEDIA DE 

PROMEDIO 

X 

SEMESTRE 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

N° % N° % N° % N° % N° % 

SEGUNDO 2 1.33% 4 2.67% 8 5.33% 1 0.67% 15 10.00% 15 Bueno 

TERCERO 0 0.00% 1 0.67% 2 1.33% 1 0.67% 4 2.67% 15 Bueno 

CUARTO 3 2.00% 6 4.00% 9 6.00% 2 1.33% 20 13.33% 15 Bueno 

QUINTO 1 0.67% 12 8.00% 9 6.00% 2 1.33% 24 16.00% 13 Regular 

SEXTO 2 1.33% 7 4.67% 8 5.33% 4 2.67% 21 14.00% 16 Bueno 

SÉPTIMO 3 2.00% 7 4.67% 12 8.00% 3 2.00% 25 16.67% 15 Bueno 

OCTAVO 1 0.67% 8 5.33% 10 6.67% 2 1.33% 21 14.00% 16 Bueno 

NOVENO 1 0.67% 8 5.33% 9 6.00% 2 1.33% 20 13.33% 15 Bueno 

TOTAL 13 8.67% 53 35.33% 67 44.67% 17 11.33% 150 100.00%     

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.   
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Anexo 10. Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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Anexo 11. Autorización para el depósito de tesis o trabajo de investigación en el 

repositorio institucional 

 


