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Resumen: La presente investigación posee un diseño no experimental, de corte transversal y 
de alcance correlacional, con el objetivo de determinar la relación entre el síndrome de burnout 
y la satisfacción con la vida, en 29 docente de una institución de las ciudades de Juliaca y 
Puno, dicha población brinda clases en la modalidad virtual sincrónica debido a la pandemia 
por Covid-19. Se utilizó la técnica de encuesta virtual, con el Inventario de Burnout de 
Maslach - Forma (MBI-Es) y la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS), instrumentos 
previamente validados por juicio de expertos con un índice de acuerdo global de 
0.95 y de 0.97 respectivamente; asimismo el índice de fiabilidad por Alpha de Cronbach fue 
analizado dimensionalmente, en el primer instrumento de burnout tenemos un (α=0.91) y un 
(α=0.88) en la variable de satisfacción con la vida, evidenciando una validez de contenido y 
consistencia interna viables. Los resultados evidencian un 58.6% predominante del nivel 
medio en satisfacción con la vida, del mismo modo en la variable de síndrome de burnout se 
obtuvo a 24.1% con indicadores de alto para burnout; 44,8% con indicadores de riesgo medio 
para burnout y 31.0% docentes con indicadores bajo o sin  síndrome de burnout. La 
correlación por R de Pearson (r=.004) < 0.05 indica que existe una correlación positiva muy 
baja entre las variables, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna de investigación. Se discute 
los resultados en relación a las investigaciones previas y durante la pandemia, así también los 
principales factores de riesgo del desarrollo del síndrome de burnout. 

Palabras clave: Síndrome de burnout, satisfacción con la vida, burnout docente, educación 
sincrónica, docentes en pandemia. 

Abstrac: The present research has a non-experimental design, cross-sectional and 
correlational scope, with the objective of determining the relationship between burnout 
syndrome and life satisfaction in 29 teachers of an institution in the cities of Juliaca and Puno, 
this population provides classes in the synchronous virtual mode due to the Covid-19 
pandemic. The virtual survey technique was used, with the Maslach Burnout Inventory - Form 
(MBI-Es) and the Satisfaction with Life Scale (SWLS), instruments previously validated by 
expert judgment with an overall agreement index of 0.95 and 0.97 respectively. 97 
respectively; likewise the reliability index by Cronbach's Alpha was analyzed dimensionally, 
in the first burnout instrument we have a (α=0.91) and an (α=0.88) in the life satisfaction 
variable, evidencing a viable content validity and internal consistency.  The results show a 
58.6% predominance of medium level in satisfaction with life, similarly in the burnout 
syndrome variable, 24.1% with high risk indicators for burnout; 44.8% with medium risk 
indicators for burnout and 31.0% of teachers with low risk indicators for burnout syndrome. 
The Pearson's R correlation (r=.004) < 0.05 indicates that there is a very low positive 
correlation between the variables; therefore, the alternative research hypothesis is accepted. 
The results are discussed in relation to previous research and during the pandemic, as well as 
the main risk factors for the development of burnout syndrome. 

 

Key words: burnout syndrome, life satisfaction, teacher burnout, synchronous education, 

teachers in pandemic. 
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1. Introducción 

 

El contexto educativo y las comunidades educativas, son un pilar social afectado por la pandemia 

mundial del Covid-19, una enfermedad respiratoria que afecta a los tres componentes de salud física, 

psicológica y social; en todos los niveles sociodemográficos del mundo (Celio, 2021). Dicho evento genera 

un proceso de adaptación e incertidumbre y dentro de las mayores manifestaciones reportadas en estudios 

psicológicos se encuentran los trastornos emocionales y de ánimo como, depresión, estrés, apatía, 

irritabilidad, insomnio, trastorno de estrés postraumático, ira y agotamiento emocional en la mayoría de la 

población mundial (Broche-Pérez et al., 2020). En el ámbito educativo, los docentes y estudiantes fueron 

sacados de las aulas para continuar el año académico con clases virtuales en todo el mundo, ya que se 

establecieron medidas de emergencia sanitaria importantes. En nuestro contexto, el Gobierno Central del 

Perú, implementó la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 15 de marzo y bajo el 

cumplimiento de la Resolución Viceministerial N° 093-2020, se estableció la educación a distancia en los 

centros educativos básicos regulares (Ministerio de Educación & Ramírez Gamarra, 2020). Esta nueva 

estrategia dio a relucir la brecha tecnológica en nuestro país, especialmente en provincias e instituciones 

públicas; por otra parte, las instituciones privadas también enfrentan desafíos económicos de autonomía 

(McEvoy et al., 2020). Actualmente la continuidad de los centros educativos dispone el inicio del año 

escolar 2021 a través del modo virtual bajo las disposiciones emanadas en la RM Nº 273-2021 (MINEDU, 

2020). 

El uso de la tecnología en la educación virtual juega un papel importante en el actual contexto, la 

educación sincrónica y asincrónica se refiere especialmente al uso de las herramientas tecnológicas en 

tiempo real directa o no, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Un ejemplo de educación asincrónica es 

la estrategia “Aprendo en casa” y de la educación sincrónica el uso de plataformas en tiempo real como 

zoom, meet, microsoft teams, entre otros. Generando una competencia educativa en el desempeño docente 

y estudiantil (Huamán Ramos, 2021). El docente antes y después de la pandemia es un actor clave, con 

influencia y responsabilidad en varios niveles sociales de la comunidad educativa; su proceso de trabajo es 

complejo, la atención de la enseñanza y aprendizaje bajo las diversas características individuales de los 

estudiantes, el seguimiento familiar a los padres de familia generalmente con dinámicas disfuncionales o 

del clima familiar diverso, así también en el contexto de administración de la educación se evidencia 

permanentemente la falta de compromiso en la dinámica laboral y espacios para el desarrollo personal 

docente, sumado también la falta de estímulos económicos y organizacionales (Albarracín, 2020). 

Dicho contexto demanda adquirir nuevas competencias a nivel tecnológico, a nivel enseñanza - 

aprendizaje virtual y competencias socioemocionales. Como lo propone Chávez & Assaél (2020)      ,                                        

temas relacionados a el estudio de las emociones discretas en la docencia, resolución del malestar y 

agotamiento emocional entre los docentes, diferencias personales y contextuales en las experiencias 

emocionales de los docentes, emociones en la identidad docente, el desarrollo profesional, normativas y 

trabajo emocional. 

Para ello se requiere una adecuada investigación de carácter metodológico para la intervención oportuna 

en docentes, en este contexto coyuntural nos lleva a profundizar, teórica y metodológicamente en dos 

variables psicológicas relacionadas: En primer lugar el burnout en el contexto ocupacional, el cual se ha 

catalogado oficialmente al agotamiento y desgaste emocional como el síndrome de estar quemado; afecta 

toda actividad laboral, aunque se evidencia que principalmente a trabajadores del área de salud, 

trabajadores del área educativa y trabajadores de atención directa al público (Gil-Monte, 2012). Así 

también Závala (2008) refiere que la teoría transaccional o interaccional del estrés planteada por Lazarus y 

Cohen (1977), es base fundamental del constructo de burnout desarrollado por distintos autores, como: 

Maslach & Jackson  (1982) y Gil-Monte & Mª Peiró (1999) quien presentó un estudio teórico aún aplicable 

del burnout, el cual empezó desde una perspectiva psicosocial, así se fue desarrollando un marco teórico 



 

 

amplio en la búsqueda etiológica del síndrome. Planteando principalmente tres conjuntos teóricos 

desarrollados por diversos autores relacionados con los elementos que intervienen en el burnout: el primer 

enfoque cognitivo- aptitudinal basado en la teoría de Albert Bandura, la cual tiene características de baja 

realización personal en el trabajo. El segundo enfoque es la teoría del intercambio social de enfoque 

actitudinales con características de despersonalización. Se fundamentan en los principios de la teoría de la 

equidad, modelo de comparación social de Buunk y Schaufeli, o de la teoría de la conservación de recursos, 

modelo de Hobfoll y Fredy. El último enfoque se direcciona a la teoría organizacional relacionado al 

enfoque de agotamiento emocional, esta se caracteriza en las percepciones de falta de equidad o ganancia 

que generan sentimientos, emociones de agotamiento, a la vez se caracteriza por el énfasis en la dinámica, 

salud, cultura, estructura y clima organizacional; analizando los estresores y estrategias de afrontamiento 

del rol u organización. 

El burnout es un tema de salud pública y ocupacional considerada como la próxima enfermedad no 

transmisible a convertirse en la nueva epidemia del siglo XXI. Recientemente la OMS reconoció al estrés 

laboral (QD85) como una enfermedad psicológica con demanda de profundización, en la revisión número 

11 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud CIE-11, aprobada 

el pasado año y cuya entrada en vigor se ha fijado para el próximo 1 de enero de 2022 (Organización 

Mundial de la Salud, 2020). 

En segundo lugar, el estudio de la satisfacción con la vida para el análisis metodológico de la valoración 
de la calidad de vidas de los docentes, debido a que el factor principal que compartimos como población es 

el factor ambiental del Covid-19. Desde el enfoque filosófico Calderón-De la Cruz, Gustavo, Lozano 
Chávez, Fidel, Cantuarias Carthy, Anyela, & Ibarra Carlos, Lidia, (2018) plantean que, la calidad de vida 

está relacionada dos perspectivas de Bienestar: el Hedónico, bajo el marco de Epicuro, y el Eudaimónico, 

basado en los postulados de Aristóteles. Del mismo modo desde un enfoque psicológico se estudia el 
bienestar subjetivo que refiere a la evaluación afectiva y cognitiva de nuestra propia vida, por los afectos 

positivos o negativos como las emociones placenteras y desagradables; y la satisfacción con la vida y 
bienestar psicológico desde un enfoque psicológico, así se estudia de manera científica las anteriores 

perspectivas con diferente terminología; y el segundo, se entiende como el estado de funcionamiento 
óptimo de la persona, la cual presenta varios modelos teóricos que van desde Jahoda con el modelo de 

salud mental positiva, quién la define en base a cinco componentes: emociones positivas, compromiso, 
relaciones interpersonales positivas, el sentido de la vida y los logros alcanzados. 

En el contexto internacional en España, se investigó el papel mediador del cinismo una variable 

relacionada al constructo de calidad de vida en la relación entre burnout y bienestar. Los participantes 

fueron 326 candidatos a maestros 189 (58%) mujeres, 137 (42%) hombres, con una media de 23,14 años, 

quienes completaron el cuestionario Burnout de versión corta y la escala de satisfacción con la vida y la 

escala de cinismo de Hunter. Los datos se analizaron utilizando modelos de ecuaciones estructurales. Los 

resultados mostraron que el burnout predijo el cinismo positivamente y el bienestar negativamente, y ese 

cinismo predijo el bienestar negativamente. Se encontró además que el modelo de ecuación estructural que 

proponía que el burnout tuvo un efecto directo e indirecto a través del cinismo sobre el bienestar (Bakioğlu 

& Kiraz, 2019). 

En el contexto latinoamericano, en Chile Salgado-Roa & Lería-Dulčić (2020), buscaron comparar el 

Síndrome de Burnout, la satisfacción laboral y la calidad de vida laboral. Por medio del Inventario de 

Burnout de Maslach (MBI), la Escala de Satisfacción Laboral (S20/23), y el Cuestionario de Vida 

Profesional (CVP-35). Cuyos hallazgos fueron que un 10% de los trabajadores percibió altos niveles de SB, 

y una SL y CVP satisfactorias; un 88,8% medio/moderado. La edad cronológica, Motivación Intrínseca, 

Apoyo Directivo, estado civil y años de servicio explicaron el 33,5% de la variabilidad del Cansancio 

Emocional; y se plantean buenos predictores del SB. Por ello en este antecedente la edad cronológica y el 

estado civil se plantean como factores protectores. 

Una investigación muy notable e interesante a nivel nacional en Perú, es la que desarrolló Celio (2021) 

la cual titula: Burnout y Satisfacción con la vida en docentes que realizan clases virtuales en un contexto de 

pandemia por covid-19. Con una población de docentes de Educación Básica Regular que impartían clases 



 

 

virtuales durante la pandemia por covid-19 en diversos departamentos del Perú. Bajo metodología 

cuantitativa, de diseño descriptivo-correlacional, se aplicó de forma virtual el Inventario de Burnout de 

Maslach Forma Ed (MBI-Es) y la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) a 56 docentes, quienes fueron 

seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional. Se realizó el análisis descriptivo e 

inferencial con SPSS y se encontró que la mayor cantidad de docentes se sienten muy satisfechos con la 

vida, presentan niveles altos de Agotamiento Emocional, niveles bajos de Despersonalización y niveles 

altos de Realización Personal. Se hallaron diferencias significativas (p < .05) según el sexo solo en la 

variable Despersonalización, y se encontró una relación estadísticamente significativa, baja y positiva 

(p<.05, r = ,323) entre la Realización Personal y la Satisfacción con la Vida. 

En la región Puno, Albarracin (2020) desarrolló la tesis de pregrado Síndrome de burnout en docentes 

del nivel inicial de las instituciones educativas estatales del distrito de Puno – 2019. Un estudio descriptivo 

y de diseño transversal, con una muestra conformada por 62 docentes. Para la obtención de los datos se 

aplicó la encuesta de Maslach Burnout Inventory, 28 docentes fueron diagnosticados con dicho síndrome 

equivalente a un 45% de la muestra total, mientras que el 55% de la muestra total no presentan Síndrome de 

Burnout, por otro lado, los docentes presentan el mayor porcentaje en agotamiento emocional con un 68%, 

mientras que el 58% de las docentes presentan un bajo nivel de despersonalización y un 69% de baja 

realización personal. Por lo que se llega a la conclusión docentes del nivel de educación inicial de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Puno si presentan el Síndrome de Burnout, debido a que 

ellos experimentan situaciones generadoras de estrés constantes, mostrando así agotamiento, actitudes 

negativas y aisladas, además de no sentirse satisfechas con las actividades que realiza durante el día. 

En vuestra localidad de Juliaca, Huacani (2019) desarrolló la tesis de investigación descriptiva, con el 

instrumento (MBI) Maslash titulada: Síndrome de burnout en los docentes de la institución educativa de la 

Gran Unidad Escolar las Mercedes de la ciudad de Juliaca. Se evidenció que el 67,06% de los docentes 

muestran un alto nivel de Síndrome de Burnout, ante estresores emocionales e interpersonales crónicas en 

el trabajo. Alto nivel de agotamiento emocional, 77,65%. Alto nivel de despersonalización, 96,47%. Bajo 

nivel de realización personal, 97,65%. En otro año Pari y Alata (2016) en su tesis de grado desarrollaron: 

Clima laboral y síndrome de burnout en docentes del Colegio Adventista Túpac Amaru, Juliaca – 2015. 

En el diseño no experimental, de tipo descriptivo correlacional, se utilizó el cuestionario de clima social 

de R. H. Moss, compuesto por tres dimensiones (Relación, Autorrealización y Cambio), que consta de 90 

ítems a los que se responde con una escala dicotómico de V, F y el Inventario de burnout de Maslach 

(MBI). Los principales resultados indicaron que el 53.2% de los docentes presentan un nivel de clima 

laboral bueno, así mismo, el 53.2% presentan un nivel bajo de síndrome de burnout, en cuanto a las 

correlaciones por dimensiones, obtuvieron que el clima laboral en su dimensión relación se correlaciona 

indirecta y significativamente con la variable síndrome de burnout, del mismo modo el clima laboral en su 

dimensión estabilidad/cambio muestra una correlación indirecta y significativa. Por otro lado, el clima 

laboral en su dimensión autorrealización muestra una correlación, pero esta no es significativa con el 

síndrome de burnout. 

Por ende, después de un análisis teórico y estadístico la presente investigación tiene como objetivo 

correlacionar el síndrome de burnout y la satisfacción con la vida en un grupo de docentes que imparten 

clases virtuales de manera sincrónica, en un contexto actual para la labor del docente, con el fin de brindar 

un aporte práctico social en la prevención o intervención oportuna en el cuidado de la salud mental del 

docente y su comunidad educativa. 

 

 
2. Materiales y Métodos 

La presente investigación es de método cuantitativo; de diseño no experimental, de tipo correlacional y 

de corte transversal. (Hernández-Sampieri et al., 2014, 93) 

Debido a que las variables son sensibles al análisis cuantitativo sin manipulación de las variables, se 

realizó en un análisis estadístico correlacional de dos variables, con la obtención de datos procesados bajo 



 

 

un corte transversal, debido a que la aplicación del instrumento se llevó a cabo en un solo momento. 

2.1. Participantes 

 
En el siguiente estudio se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia, donde 

participaron 29 docentes de una institución educativa privada básica regular de los tres niveles educativos, 

quienes actualmente brindan clases virtuales sincrónicas (uso de plataforma virtual meet, classroom, 

zoom). La participación de la población de estudio fue de manera voluntaria a través de un formulario 

virtual donde informaron sus datos sociodemográficos, y respondieron los ítems del Inventario de Burnout 

de Maslach (MBI) y de la escala de Satisfacción con la vida (SWLS).  

En cuanto a los datos sociodemográficos de la población de estudio en la tabla 1 se puede observar que 

el 44.8% (13 personas) pertenece al sexo femenino y el 55.2% (16 personas) son del sexo masculino. 

Seguidamente se presentan tres grupos etarios de los participantes, un 48.8% corresponde a 13 de los 

docentes más jóvenes de entre 23 a 28 años, un 37.9% corresponde a 11 docentes jóvenes – adultos de entre 

29 - 35 años y finalmente tenemos a un 27.6% correspondiente a los docentes adultos de entre 36 – 46 años. 

Con respecto al estado civil, un 13.8% son casados (4 docentes), un 27.6% son convivientes (8 docentes) y 

un 58.6% son solteros (17 docentes). Se reportó el máximo niveles académicos alcanzados los cuales 

fueron: con bachiller con un 37,9 % (11 docentes), con especialidad un 10,3 % (3 docentes), con 

licenciatura un 34,5 % (10 docentes) y con magíster un 17,2 % (5 docentes). El nivel educativo en que los 

docentes se desempeñan corresponde a un 3.4% a inicial (1 docente); un 27,6 % a primaria (8 docentes) y 

un 69,0 % al nivel secundario (20 docentes). Refirieron también los años de servicio docente, los cuales se 

agruparon en 4 grupos: un 48.3 % de 1 – 4 años (14 docentes), un 24.1 % de 6 – 9 años (7 docentes), un 

24.1 % de 10 – 15 años (7 docentes) y un 3.4 % de 20 años (1 docentes). Por último, se consignó la filial 

institucional a la cual pertenecen, teniendo: un 65,5 % a Juliaca (19 docentes) y un 34,5 % a Puno (10 

docentes). 

 
Tabla 1 

Datos sociodemográficos de la población de estudio 
  Frecuencia Porcentaje (%) 

 Mujer 13 44.8 % 

Sexo Varón 16 55.2 % 

 Total 29 100% 

 23 - 28 años 10 34.5 % 

Edad 29 - 35 años 11 37.9 % 

 36 – 46 años 8 27.6 % 

 Total 29 100 % 

 Casado/a. 4 13,8 % 

Estado civil Conviviente 8 27,6 % 

 Soltero/a. 17 58,6 % 

 Bachiller 11 37,9 % 

Mayor nivel académico del Especialidad 3 10,3 % 

docente Licenciado/a 10 34,5 % 
 Magister 5 17,2 % 
 Inicial 1 3,4 % 

Nivel educativo de enseñanza Primaria 8 27,6 % 

 Secundaria 20 69,0 % 

 1 – 4 años 14 48.3 % 



 

 

Años de servicio 
6 – 9 años 

10 – 15 años 

7 

7 

24.1 % 

24.1 % 
 20 años 1 3.4 % 

Filial 
Juliaca 19 65,5 % 

Puno 10 34,5 % 

 

 
2.2. Instrumentos 

 
Se utilizó técnica de encuesta, que consiste en la obtención de información de los encuestados a través 

del uso de cuestionarios previamente establecidos, preparados y diseñados (Ato & Vallejo, 2015). 

Inventario de Burnout de Maslach - FormaI (MBI-Es). 

Originalmente fue creado por Cristina Maslach en Estados Unidos, el instrumento autocalifica 

cogniciones psicoemocionales con relación a la interacción con la actividad laboral del encuestado; con el 

objetivo de detectar la presencia o ausencia del síndrome de burnout, mediante 22 ítems, en sus tres 

dimensiones: 1) Agotamiento Emocional (AE) con 9 ítems (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20) los cuales valoran 

la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo; su puntuación máxima es de 

54 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor es el agotamiento emocional y el nivel 

de burnout experimentado. 2) Despersonalización (D) con 5 ítems (5, 10, 11, 15, 22) los cuales valoran el 

grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. La puntuación máxima es de 30 

puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor es la despersonalización y el nivel de 

burnout experimentado. 3) Realización Personal (RP) en el trabajo con 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21) 

la puntuación máxima es de 48 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor es la 

realización personal, porque en este caso la puntuación es inversamente proporcional al grado de burnout. 

Su aplicación es individual o colectiva, en un tiempo de 15 a 20 min. (Fernández, 2002; González., 2007; 

Vásquez, 2020) 

En Perú fue adaptada por Fernández (2002) en docentes de primaria, quien halló una adecuada 

confiabilidad en cada para cada dimensión: Agotamiento Emocional (α= 0,78), Despersonalización (α = 

0,76), y Realización Personal (α = 0,74). Otra adaptación tuvo lugar en Arequipa por Arias, Huamaní & 

Ceballos (2019) donde hallaron un nivel de fiabilidad por alfa de Cronbach para la dimensión AE fue de 0.90, 

para la dimensión D de 0.79 y la dimensión RP de 0.71. Para población docente de Educación Básica y de 

Educación Superior, es instrumento busca evaluar el síndrome de Burnout. Es conveniente analizar la baja 

diferencia en el análisis de fiabilidad de Celio (2021) quien halló una alta fiabilidad del instrumento en las 

dimensiones AE (α = 0,907) y D (α = 0,770), solo en la dimensión RP el alfa de Cronbach fue de 0,688. En 

la tabla 2 podemos observar la validez de contenido por juicio de expertos, desarrollada para en la presente 

investigación; el instrumento de burnout obtuvo los siguientes indicadores: Con respecto a la con un índice 

de acuerdo global de 0.95 en el inventario de Burnout, así mismo en sus dimensiones poseen una validez 0.92 

en A.E., 0.97 en D. y 0.96 en R.P. En el índice de fiabilidad por Alpha de Cronbach (Tabla 3) se obtuvo 

(α=0.91) en Agotamiento Emocional, (α=0.80) en Realización Personal y (α= 0.89) en Despersonalización, 

evidenciando un nivel de consistencia interna en su medición. 

 

Tabla 2 

Validez de contenido por juicio de expertos: Inventario de Burnout de Maslach.  
 

Dimensión Claridad Congruencia Contexto 
Dominio de 
constructo 

I.A. 

Agotamiento emocional 0.89 0.98 0.98 0.82 0.92 

Despersonalización 0.96 0.96 1.00 0.96 0.97 

Realización personal 0.90 0.98 1.00 0.96 0.96 



 

 

TOTAL 0.92 0.97 0.99 0.91 0.95 

 
 

Tabla 3 

Índice de fiabilidad: Inventario de Burnout de Maslach. 

Dimensiones Items Alfa de CRONBACH 

Agotamiento emocional 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20 0.91 

Despersonalización 5, 10, 11, 15 y 22. 0.80 

Realización personal 4, 7, 9, 12, 17,18, 19 y 21. 0.89 

 TOTAL 0.88 

 

 

La Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) 

Originalmente fue creada por Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985) en Estados Unidos, evalúa a la 

persona adulta en el grado cognitivo subjetivo de satisfacción con la vida. Se utilizará un instrumento de 

escala likert de 5 ítems con 5 opciones de respuesta, con una duración de aplicación de 5 minutos 

aproximadamente de modo individual y colectiva. Cuenta con una puntuación mínima de 5 y una 

puntuación máxima de 25, a mayor puntuación mayor satisfacción con la vida (Celio, 2021). 

Fue adaptada al idioma español por Vázquez, Duque & Hervás (2013), quienes hallaron una adecuada 

validez y una alta confiabilidad (α= 0,88). En el Perú fue validada por Calderón, Jozano, Cantuarias & Ibarra 

(2018), quienes hallaron una alta consistencia interna de (ω = 0.90) en población adulta. Así también Celio 

(2021) a través de análisis factorial determinó con una validez de constructo positiva, con una medida de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de ,827; el test de esfericidad de Bartlett fue 

significativo (X2 

= 120,650; gl = 10) con un alfa de Cronbach de 0,858. En la tabla 4 podemos observar la validez de contenido 

por juicio de expertos, desarrollada para la presente investigación, donde se obtuvo un índice de acuerdo 

global de 0.97; a su vez un nivel de fiabilidad por Alpha de Cronbach es de 0.88 (Tabla 5), evidenciando 

estadísticamente una validez de contenido y consistencia interna viables (Mayor a 0.7) para la presente 

investigación. 

 

Tabla 4 
Validez de contenido por juicio de expertos: Escala de Satisfacción con la vida (SWLS)  

 

Item Claridad Congruencia Contexto 
Dominio de 
constructo 

IA 

1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 

3 0.8 1 1 1 0.95 

4 0.8 1 1 1 0.95 

5 0.8 1 1 1 0.95 

TOTAL: 0.88 1 1 1 0.97 

 
 

Tabla 5 

Índice de fiabilidad: Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) 

 Alfa de CRONBACH 

TOTAL 0.88 

 

 



 

 

 
2.3. Análisis de datos 

 
Después de recolectar la información, se utilizó el software SPSS en su versión 26. Seguidamente se 

extrajo los estadísticos de frecuencia respecto a los datos sociodemográficos, de la misma manera se 

obtienen tablas de frecuencia de personas que se sitúan en determinados niveles por cada variable de 

estudio. Para determinar el tipo de distribución de las variables, se hizo uso de la prueba de bondad de 

ajuste por Shapiro Wilks; donde los valores muestran una distribución normal, esto último justifica el uso 

de la prueba paramétrica R de Pearson para determinar el índice de correlación entre las variables; de la 

misma manera, esta fórmula se utilizó, para identificar la relación entre las dimensiones. 

 
3. Resultados y Discusión 

 

3.1. Resultados 

 

3.1.1 Análisis descriptivo 
 

En la tabla 6 podemos observar el análisis descriptivo, respecto al nivel de satisfacción con la vida y 

las dimensiones del síndrome de burnout. Respecto a la variable satisfacción con la vida, se observa 

una predominancia de un nivel medio de a con un 58.6% que corresponde a 17 participantes, a 

diferencia del 20.7% que corresponde a 6 participantes tanto en el nivel alto como en el nivel bajo. 

Así mismo podemos observar la variable de síndrome de burnout encontramos a 24.1% es decir 7 

docentes con indicadores de riesgo alto para burnout; 44,8% es decir 13 docentes con indicadores de 

riesgo medio para burnout y 31.0% es decir 9 docentes con indicadores bajo de riesgo para síndrome 

de burnout. Del mismo modo en las dimensiones de la variable síndrome de burnout: se observa en 

agotamiento emocional una predominancia igual a nivel medio de un 51.7% que corresponde a 15 

participantes, dentro del nivel bajo se observa un 41.4% que pertenece a 12 participantes y por último 

un 6.9% que pertenece a 2 personas dentro del nivel bajo. En despersonalización existe una 

predominancia igual a nivel medio de un 55.2% que corresponde a 16 participantes, dentro del nivel 

bajo se observa un 34.5% que pertenece a 10 personas y por último un 10.3% que pertenece a 3 

personas dentro del nivel bajo. En la última dimensión realización personal existe una predominancia 

igual a nivel bajo de un 93.1% que corresponde a 27 participantes, dentro del nivel medio se observa 

un 6.9% que pertenece a 2 personas y por último un 0% en el nivel alto. 

 

Tabla 6 

Análisis descriptivo de las variables y dimensiones. 

Variable Alto Medio Bajo 
 F % F % F % 

Satisfacción con la vida 

Síndrome de burnout 

6 

7 

20,7 

24,1 

17 

13 

58,6 

44,8 

6 

9 

20,7 

31,0 

Agotamiento emocional 2 6,9 15 51,7 12 41,4 

Despersonalización 3 10,3 16 55,2 10 34,5 

Realización personal 0 0 2 6,9 27 93,1 

 

 
 

3.1.2 Prueba de normalidad 

 



 

 

Con el propósito de contrastar la hipótesis planteada, se procedió a realizar la prueba de normalidad de 

Ajuste para precisar si las variables y sus dimensiones presentan una distribución normal. Por tal razón 

la tabla 7 presenta la prueba de normalidad de ajuste de Shapiro – Wilk, como se observa en la tabla 

los datos corresponden a las 2 variables donde ambas presentan una distribución normal con un 

coeficiente significativo (p < 0.05). Por tanto, el análisis corresponde a un estadístico paramétrico. 

 

Tabla 7 

Prueba de normalidad para las variables de estudio Shapiro – Wilk. 
 Shapiro-Wilk 

Variables y sus dimensiones Estadísti 

co 
gl Sig. 

Satisfacción con la vida 

Síndrome de Burnout 

Agotamiento emocional 

,952 

,979 

,953 

32 

32 

32 

,159 

,756 

  ,171  

Despersonalización ,840 32 ,000 

Realización personal ,833 32 ,000 

 
 

3.1.3 Análisis inferencial 

 

En la tabla 8 el coeficiente de correlación de R de Pearson indica que existe una correlación positiva 

muy baja, entre síndrome de burnout y satisfacción con la vida (r=.004) < 0.05 a menor nivel de 

síndrome de burnout, se asociará a niveles altos de satisfacción con la vida. Respecto a las 

dimensiones en agotamiento emocional, existe una correlación positiva muy baja con la variable 

satisfacción con la vida (r=.030) < 0.05 es decir a un nivel bajo de agotamiento emocional se asocia a 

niveles altos de satisfacción con la vida. Así mismo, en la segunda dimensión de despersonalización 

existe una correlación positiva muy baja (r=.001) < 0.05 a menor nivel de despersonalización se 

asocia a niveles altos de satisfacción con la vida. Finalmente, entre la dimensión de realización 

personal y la variable de satisfacción con la vida existe una correlación positiva baja (r=.173) < 0.05 a 

mayor nivel de realización personal se asociará a niveles altos de satisfacción con la vida. 

 

Tabla 8 

Tabla de correlación cuantitativa, entre las variables de estudio: Síndrome de burnout y Satisfacción 

con la vida. 

Satisfacción con la vida 
 R p 

Agotamiento emocional -,404 ,030 

Despersonalización -,572 ,001 

Realización personal -,260 ,173 

Síndrome de Burnout -,522 ,004 

 

4. Discusión 
 

El presente estudio responde a la hipótesis principal de investigación encontrar una relación entre el 

Síndrome de Burnout y la Satisfacción con la vida en docentes de Juliaca y Puno que brindan una 

educación sincrónica, debido a la pandemia por Covid-19. Los resultados obtenidos muestran que existe 

una relación positiva muy baja entre síndrome de burnout y satisfacción con la vida, Este primer hallazgo 

guarda similitud estadística con el planteamiento de Celio, (2021) quien refiere una correlación positiva 

media baja, dado en contexto de pandemia. Así mismo Calderón-De la Cruz et al. (2018), refiere una 



 

 

correlación significativa entre ambas variables, previo al contexto de pandemia, esta referencia es 

importante analizar ya que Broche-Pérez et al. (2020), refiere un aumento de enfermedades psicológicas 

post-pandemia, así también Espinosa-Izquierdo et al. 2021, concluyeron necesario estrategias de 

prevención de burnout para el perfeccionamiento del proceso enseñanza y aprendizaje debido a las pocas 

herramientas psicoemocionales con las que cuenta un docente de educación básica. Es decir, la relación 

entre las variables de burnout está relacionada al constructo individual o de autopercepción de la 

satisfacción muy relacionada a la calidad de vida, la cual después del ambiente emocional interno, afecta el 

balance externo del individuo (Zavala, 2008) y su comunidad (Espinosa-Izquierdo et al., 2021). 

En cuanto a la primera hipótesis específica, los resultados refieren una predominancia de agotamiento 

emocional igual a nivel medio de un 51.7%. Estos resultados tienen relación  con las investigaciones de 

(Maslach & Jackson, 1981) donde demuestran que el grado de exposición al contacto con estudiantes es un 

factor importante para el desarrollo de agotamiento emocional e irritabilidad, o las demandas tecnológicas 

referido por (Chávez & Assaél, 2020) por así también teniendo en cuenta que los docentes de nuestra 

población son en su mayoría docentes con competencias tecnológicas requeridas para su contratación se 

infiere un menor agotamiento emocional a comparación de docentes no están familiarizados a las clases 

virtuales, quienes llevaron un proceso adaptativo con mayor prolongación (Huamán, 2021); un factor 

importante a resaltar es la diferencia de edad, ya que existe una cantidad significativa de docentes que 

tienen pocos años ejerciendo la labor docente, y como refiere Zavala (2008) existe un índice de burnout 

bajo en edades promedios de 20 a 25 años. Finalmente, con respecto a esta dimensión, podemos observar 

que nuestros resultados difieren levemente con los hallazgos de Celio (2021) quien reportó niveles altos en 

Agotamiento Emocional, presumiblemente porque su población fue más general en edades y en el tipo de 

escolaridad. 

En cuanto a la segunda hipótesis específica los resultados refieren que existe una correlación positiva 

muy                baja entre despersonalización y satisfacción con la vida, con una 55.2% predominancia en 

despersonalización igual a nivel medio. Considerando que esta dimensión es un indicador importante de 

actitud al cinismo, apatía u hostilidad; con manifestaciones cognitivas como autocrítica magnificada, falta 

de concentración e indicadores conductuales a preverse como el ausentismo, quejas constantes, etc. Así 

también el cinismo cumple un papel mediador de regulación en la despersonalización, mediante las 

manifestaciones somáticas, como dolores de cabeza antes o después del horario laboral, úlceras o 

insomnios, etc. (Zavala, 2008). Por dichos referentes se considera que la despersonalización es un factor de 

riesgo con bajo nivel de autopercepción, siendo un factor importante en el avance del síndrome de burnout 

al ser difícilmente detectado (Palacio-Sañudo, 2017); Así también se considera una diferenciación en el 

sexo de los docentes, puesto que el perfil epidemiológico de mayor riesgo se da a partir de esta dimensión: 

en una mujer de más de 44 años, sin pareja estable  como viudez, divorcio o separación, con más de 19 

años de ejercicio profesional (Zavala, 2008). Nuestros hallazgos tienen baja relación con las Celio (2021) 

quien obtuvo niveles bajos de despersonalización, hace inferencia de buenos niveles de afrontamiento 

docentes ante la exigencia del trabajo virtual, es decir se reporta resistencia a reacciones negativas o malos 

tratos hacia los alumnos, refiriendo que la brecha acortada por la educación virtual o la falta de contacto 

directo fomentan esta resistencia (Espinosa-Izquierdo et al., 2021). 

En cuanto al tercera hipótesis específica los resultados refieren que la autovaloración de realización 

personal y satisfacción con la vida, cumplen criterios subjetivos en las cogniciones y conductas de la 

población encuestada, refiriendo un bajo nivel adaptativo al cambio social presentado, ya que los no todos 

docentes los poseen herramientas emocionales para el afrontamiento del estrés, ansiedad o generar el 

autocuidado de su salud mental (Broche-Pérez, 2020). Los resultados de esta investigación muestran un 

significativo nivel bajo de realización personal con un nivel predominante bajo de 93.1%, al igual que 

Albarracin, (2020) con un 69% en docentes de nivel inicial y Pari & Alata, (2016) con un 97,6% de bajo 

nivel de realización personal en docentes de los tres niveles. Se podría hipotetizar un perfil de nuestro 

contexto demográfico de la región Puno, las bajas autovaloraciones de realización personal y satisfacción 

con la vida; de igual forma Pereira y Amacifuen (2018) presentaron niveles altos de despersonalización y 

niveles bajos de realización personal (Como se citó en Celio, 2021) A diferencia de sus propios hallazgos 



 

 

con niveles altos de realización personal y adecuados niveles asociados al desempeño docente (Espinosa-

Izquierdo et al., 2021). 

 
5. Conclusiones 

 

Se llega a las siguientes conclusiones: 

Primero: En relación al objetivo general, se encontró una correlación positiva muy baja, entre síndrome 

de burnout y satisfacción con la vida (r=.004) < 0.05 a menor nivel de síndrome de burnout, se asociará a 

niveles altos de satisfacción con la vida. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

Segundo: En relación al primer objetivo específico, existe una correlación positiva muy baja (r=.030) < 

0.05 entre la variable satisfacción con la vida y la dimensión de agotamiento emocional. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis de investigación. 

Tercero: En relación al segundo objetivo específico, existe una correlación positiva muy baja (r=.001) < 

0.05 entre la variable satisfacción con la vida y la dimensión despersonalización. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de investigación. 

Cuarto: En relación al tercer objetivo específico, existe una correlación positiva muy baja (r=.173) < 

1.05 entre la variable satisfacción con la vida y la dimensión de realización personal. Por lo tanto, se acepta 

la hipótesis de investigación. 

 

Recomendaciones 

Después de haber concluido con el análisis de datos, resultados y conclusiones de la presente investigación 
se indicarán las siguientes recomendaciones: 

 

- Para la institución educativa: 

Concientizar y prevenir mediante talleres psicoeducativos con el objetivo de brindar información 
significativa sobre el síndrome de burnout y cómo se relaciona con la satisfacción con la vida. 
Ejecutar programas de intervención, como talleres ocupacionales y espacios de pausas activas. 
Brindar una reevaluación de seguimiento docente, de modo virtual y presencial. 

- Para otras investigaciones: 
Se sugiere ampliar el tamaño de la muestra, con el fin de lograr una mayor comprensión y 
generalización de los resultados. 
Realizar estudios en relación con otras variables y poblaciones. 
Expandir el diseño de investigación bajo las variables de investigación, como el uso del diseño 
mixto. 
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