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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar el burnout académico (BA) de los estudiantes universitarios de 
pregrado durante la pandemia por COVID-19. El enfoque fue cuantitativo, el diseño no experimental y el tipo, descriptivo 
transversal. La muestra fue conformada por 262 estudiantes de las carreras profesionales de Administración, Contabilidad y 
Derecho de una universidad privada de la ciudad de Puerto Maldonado (Perú) a quienes se les aplicó el Cuestionario Mas-
lach Burnout Inventory Student Survey (MBI-SS), instrumento con adecuados niveles de validez y confiabilidad. De acuerdo 
a los resultados, los estudiantes se caracterizaban por presentar niveles moderados de BA, y en cuanto a sus dimensiones, 
evidenciaron moderados niveles de agotamiento emocional y eficacia académica mientras que tuvieron bajos niveles de 
cinismo. Por otro lado, se determinó que los niveles de BA se asociaban de manera significativa a algunas variables socio-
demográficas como el sexo, grupo etario y situación laboral (p<0,05). En virtud a lo expuesto, es necesario que se diseñen 
programas preventivos y correctivos para que los estudiantes desarrollen una serie de factores protectores que les permitan 
afrontar exitosamente situaciones estresantes inherentes a la vida universitaria y el actual contexto de emergencia sanitaria.

Palabras clave: Burnout académico, agotamiento emocional, cinismo, eficacia académica, estudiantes, COVID-19, educa-
ción virtual, educación superior universitaria.

ABSTRACT

The objective of this research was to characterize the academic burnout of undergraduate university students during the 
COVID-19 pandemic. The approach was quantitative, the design was non-experimental and the type was cross-sectional 
descriptive. The sample was made up of 262 students of the professional careers of Administration, Accounting and Law 
of a private university in the city of Puerto Maldonado (Peru) to whom the Maslach Burnout Inventory Student Survey Ques-
tionnaire (MBI-SS) was applied, an instrument with adequate levels of validity and reliability. According to the results, the 
students were characterized by presenting moderate levels of academic burnout, and in terms of their dimensions, they 
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showed moderate levels of emotional exhaustion and aca-
demic efficacy while they had low levels of cynicism. On the 
other hand, it was determined that the levels of academic 
burnout were significantly associated with some sociodemo-
graphic variables such as gender, age group and employ-
ment status (p<0.05). By virtue of the above, it is necessary 
to design preventive and corrective programs so that stu-
dents develop a series of protective factors that allow them 
to successfully face stressful situations inherent to university 
life and the current health emergency context.

Keywords: Academic burnout, emotional exhaustion, cyni-
cism, academic effectiveness, students, COVID-19, virtual 
education, university higher education.

INTRODUCCIÓN

La pandemia por COVID-19 ha provocado una serie de 
repercusiones y en el sector educación, siendo una de 
las principales reformas la migración de la educación 
presencial a la virtualidad, la cual buscó evitar las aglo-
meraciones y disminuir la alta tasa de contagios (Estrada, 
2021). Este nuevo contexto hizo que los estudiantes 
afronten algunos desafíos propios de la modalidad vir-
tual como el tecnoestrés, la hiperconexión y el síndrome 
visual informático, provocados por su constante exposi-
ción a las laptops, tables y smartphones para que partici-
pen en las clases y desarrollen sus actividades virtuales 
(Yoshimura et al., 2021). Del mismo modo, lidiaron con 
algunos problemas de acceso y conexión, ya que mu-
chos estudiantes se encontraban en zonas rurales. Por 
otro lado, algunos problemas relacionados directamente 
con la pandemia, como el fatalismo antes la posibilidad 
de contagiarse (Mejía et al., 2020) y las limitaciones eco-
nómicas por las que atravesaban habrían afectado su 
salud emocional, incrementando sus niveles de estrés e 
incrementando la prevalencia de un fenómeno recurrente 
en el contexto descrito: el BA.

De manera tradicional, el burnout ha sido vinculado al 
ámbito laboral, es decir, era padecido por los profesiona-
les que interactuaban o atendían a otras personas, tales 
como los médicos, psicólogos, docentes, médicos, poli-
cías, entre otros (Aguayo et al., 2019). Sin embargo, pos-
teriormente, muchos estudios ampliaron dicha definición 
clásica, pues determinaron que se podría presentar en 
otros contextos, siendo uno de ellos el académico, ya que 
los estudiantes universitarios afrontaban una variedad de 
condiciones estresantes, como la realización de las ta-
reas, el corto tiempo para su desarrollo, la sobrecarga 
académica, el desarrollo de exámenes, las exposiciones 
y la excesiva cantidad de horas que destinaban a sus 
clases (Estrada et al., 2021a).

El BA ha sido conceptualizado como la sensación de 
agotamiento que presentan los estudiantes producto de 
una compulsión por el estudio (agotamiento emocional), 
pesimismo hacia las tareas (cinismo) y un sentimiento 
de incompetencia (ineficacia académica) ocasionados 
como respuesta a estresores emocionales e interperso-
nales (Dyrbye et al., 2014). Como se puede ver, son tres 
los factores que componen el BA (Schaufeli et al., 2002), 
sin embargo, es el más predominante en el caso de los 
estudiantes es el agotamiento emocional, puesto que los 
otros dos componentes no han sido observados de ma-
nera significativa en ellos (Domínguez & Merino, 2019).

De acuerdo a la literatura existente, el BA ocasionaría 
problemas, tanto físicos como emocionales, en la salud, 
bienestar y la calidad de vida de los estudiantes (Yu & 
Chae, 2020). Según Suárez & Restrepo (2019), entre los 
principales síntomas emocionales están la frustración, 
irritabilidad, pesimismo, conflictividad e inhibición de 
las emociones. En cuanto a los síntomas cognitivos, se 
encuentran las pocas expectativas frente a los estudios, 
dificultad para focalizar la atención y encontrar sentido 
a lo que se hace y la catastroficación. Respecto a los 
síntomas somáticos, principalmente son la fatiga, cam-
bio en los patrones de sueño, cefaleas, modificación de 
los hábitos alimenticios y trastornos gastrointestinales. 
Finalmente, con relación a los síntomas conductuales, 
estos son el consumo de cafeína, alcohol, tabaco o fár-
macos, agresividad, absentismo, bajo rendimiento aca-
démico y aislamiento.

Desde una óptica académica, el BA en los estudiantes 
podría es uno de los campos de estudio más significa-
tivos en las universidades por varias razones. En primer 
lugar, el BA puede ser la razón principal de diferentes 
comportamientos en los estudiantes como el rendimien-
to académico; segundo, puede influir en la relación entre 
los estudiantes y sus profesores; y, en última instancia, 
puede afectar las ganas que tienen para culminar exito-
samente su carrera profesional (Charkhabi et al., 2013). 

Actualmente, se sostiene que los estudiantes que pade-
cen de mayores niveles de BA son aquellos que perte-
necen a carreras profesionales asociadas a las áreas de 
ciencias de la salud, ciencias de la educación o ciencias 
psicosociales, puesto que tener a su cuidado o ser res-
ponsables de otras vidas conlleva que una mayor pre-
valencia de estrés (Ardiles et al., 2021). Entonces, con-
siderando las consecuencias descritas del BA en los 
estudiantes, especialmente en términos de salud física, 
mental y logros académicos, detectar la prevalencia es 
importante para implementar programas de prevención y 
una mejor gestión de los planes educativos.
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Entre las principales estrategias que pueden aplicar los estudiantes para evitar padecer del BA están: gestionar el 
tiempo, proponer metas razonables para el desarrollo de sus actividades, evitar procrastinar, participar en actividades 
sociales, tener una dieta saludable y realizar actividades físicas con el propósito de mantener una mentalidad positiva 
y a su vez reducir el estrés (Chen, 2021). 

Durante los últimos años se han realizado investigaciones con la finalidad de estudiar el BA en los estudiantes univer-
sitarios, pues como se ha visto, es una variable que tiene serias repercusiones en los diferentes ámbitos de sus vidas. 
Entre ellos destaca un estudio realizado en Perú durante la emergencia sanitaria por COVID-19 que determinó que los 
estudiantes presentaban niveles moderados de BA, caracterizados porque en ciertas oportunidades sentían que no 
podían dar más de sí mismo, considerar que sus estudios no eran tan importantes y dudar de sus competencias, ca-
pacidades y habilidades (Estrada et al., 2021b). Del mismo modo, se realizó una investigación en México, en la cual se 
estableció que la mayor parte de estudiantes presentaban niveles medios y moderados de BA, caracterizados porque 
tenían la sensación de encontrarse fatigados, se sentían incompetentes en sus áreas de estudio y habían perdido el 
sentido de utilidad de sus estudios (Osorio et al., 2020).

En ese sentido, el objetivo de la presente investigación fue caracterizar el BA de los estudiantes universitarios de pre-
grado durante la pandemia por COVID-19.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se realizó la recolección y análisis de datos mediante la medición 
numérica para responder a las preguntas de investigación que permitieron establecer patrones de comportamiento 
de la población de estudio (Hernández & Mendoza, 2018). Respecto al diseño, fue no experimental, puesto que las 
variables no fueron manipuladas de manera intencional, solo fueron observadas. Por otro lado, el tipo de investigación 
fue descriptivo – transversal porque se desarrolló el análisis de las características de la variable BA y debido a que el 
proceso de recolección de datos se realizó en un solo momento, respectivamente.

La población de estudio estuvo conformada por 821 estudiantes de las carreras profesionales de Administración, 
Contabilidad y Derecho de una universidad privada de la ciudad de Puerto Maldonado (Perú) y la muestra fue cons-
tituida por 262 estudiantes, cantidad que se determinó mediante un muestreo probabilístico estratificado con un nivel 
de confianza del 95%. En la tabla 1 se describen las características de la muestra y se puede ver que, del total de 
estudiantes, el 55% eran hombres y el 45% eran mujeres. En cuanto al grupo etario, el 58% tenían entre 16 y 20 años, 
el 25,6% tenían entre 21 y 25 años, el 12,6% tenían entre 26 y 30 años y el 3,8% tenían de 31 a más años de edad. 
Respecto a la carrera profesional, el 37% estudiaban Contabilidad, el 32,5% estudiaban Derecho y el 30,5% estu-
diaban Administración. Con relación a la situación laboral de los estudiantes, el 64,5% no trabajaban y el 35,5% sí lo 
hacían. (ver tabla 1)

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra

Variables Características sociodemográficas n= 262 %

Sexo
Hombre 118 45,0

Mujer 144 55,0

Grupo etario

Entre 16 y 20 años 152 58,0

Entre 21 y 25 años 67 25,6

Entre 26 y 30 años 33 12,6

Entre 31 a más años 10 3,8

Carrera profesional

Administración 80 30,5

Contabilidad 97 37,0

Derecho 85 32,5

Situación laboral
Trabaja 93 35,5

No trabaja 169 64,5

Fuente: Elaboración propia.
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La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el 
instrumento utilizado fue el Cuestionario Maslach Burnout 
Inventory Student Survey (MBI-SS) adaptado al contexto 
académico peruano por Correa et al. (2019). Dicho cues-
tionario consta de 15 ítems de tipo Likert (siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca y nunca) y se encuentra 
estructurado en 3 dimensiones: agotamiento emocional 
(ítems del 1 al 5), cinismo (ítems del 6 al 9) y eficacia 
académica (ítems del 10 al 15). Sus propiedades psico-
métricas fueron obtenidas a través del proceso de validez 
basada en el contenido y confiabilidad. En ese sentido, 
se determinó, mediante la técnica de juicio de expertos, 
que el instrumento presentaba un adecuado nivel de vali-
dez (V de Aiken= 0,819). Por otro lado, la confiabilidad se 
halló mediante una prueba piloto aplicada a 25 estudian-
tes y mediante la misma se determinó que el instrumento 
tenía un adecuado nivel de confiabilidad (α= 0,831).

El proceso de recolección de datos se dio en el mes de 
febrero del año 2022, para lo cual se solicitó la autoriza-
ción de las autoridades universitarias correspondientes. 
Posteriormente, se contactó a los estudiantes mediante 
sus correos electrónicos para indicarles el propósito de 
la investigación y compartirles el enlace del instrumen-
to, el cual fue estructurado en el formulario de Google®. 
Después, los estudiantes accedieron al mencionado apli-
cativo, leyeron las precisiones, dieron su consentimien-
to y procedieron a responder los ítems, cuya duración 
aproximada fue de 10 minutos. El acceso al formulario 
fue cerrado al recibir las 262 respuestas y después fue-
ron consolidadas en una base de datos para proceder a 
calificarlas según su escala de valoración.

El análisis estadístico se realizó mediante el uso de tablas 
y figuras que fueron obtenidos previo uso del Software 
SPSS® V.25. Asimismo, es importante mencionar que los 
resultados inferenciales se obtuvieron mediante el uso del 
estadístico no paramétrico Chi Cuadrado (X2) debido a 
que también se buscó conocer si los niveles de BA se 
asociaban significativamente con las variables sociode-
mográficas preestablecidas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se puede observar que el 45.4% de los estu-
diantes presentaban niveles moderados de BA, el 35.1% 
tenían altos niveles mientras que el 19.5% evidenciaban 
bajos niveles. Respecto a la dimensión agotamiento emo-
cional, el 41,2% tenían niveles moderados, el 38.9% mos-
traban altos niveles y el 19.9% presentaban bajos nive-
les. En cuanto a la dimensión cinismo, el 41.2% tenían 
bajos niveles, el 38,2% presentaban niveles moderados 
y el 20.6% evidenciaban altos niveles. Con relación a la 
dimensión eficacia académica, el 46,9% tenían niveles 

moderados, el 37% presentaban altos niveles y el 16,1% 
evidenciaban bajos niveles. 

Figura 1. Niveles del burnout académico y sus dimensiones

Fuente. Elaboración propia 

En la figura 2 se realizó un análisis de los ítems que co-
rresponden a la dimensión agotamiento emocional. Se 
puede ver que los estudiantes se caracterizaban princi-
palmente por sentirse agotados por sus estudios, sentir-
se exhaustos al culminar la jornada académica diaria y 
sentirse fatigados cuando se levantan por las mañanas y 
tienen que afrontar otra jornada académica. Por otro lado, 
se puede ver que la acción que se daba con menor fre-
cuencia y a su vez incidía menos en el agotamiento emo-
cional era sentir dificultad para prestar atención, ya sea 
en clase o al estudiar.

Figura 2. Resultados descriptivos de los ítems correspon-
dientes a la dimensión agotamiento emocional

Fuente. Elaboración propia

En la figura 3 se analizaron los ítems que corresponden a 
la dimensión cinismo. Se observa que los estudiantes se 
caracterizaban por mantener la idea de que es importan-
te que sigan estudiando y conservar la sensibilidad con 
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sus compañeros de clase, sin embargo, de cierta manera había decrecido el entusiasmo que mantenían al iniciar sus 
estudios.

Figura 3. Resultados descriptivos de los ítems correspondientes a la dimensión cinismo

Fuente. Elaboración propia

En la figura 4 se realizó el análisis de los ítems que corresponden a la dimensión eficacia académica. Se puede ver que 
los estudiantes se caracterizaban por sentirse estimulados cuando concretizaban sus metas académicas y sentirse 
seguros para solucionar ciertas dificultades cuando se presentaba algún problema durante sus estudios. No obstante, 
consideraban que los aportes que daban en clases no eran tan relevantes y en ocasiones no sentían confianza en sus 
habilidades para comprender y resolver problemas. 
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Figura 4. Resultados descriptivos de los ítems correspondientes a la dimensión eficacia académica

Fuente. Elaboración propia

Según la tabla 1, el sexo, y la situación laboral se asociaron de manera significativa a los niveles de BA (p<0,05), sin 
embargo, no se encontró asociación significativa con la carrera profesional (p>0,05). En ese orden de ideas, se deter-
minó que los estudiantes del sexo femenino, cuyas edades fluctuaban entre los 16 y 20 años y que trabajaban tenían 
niveles ligeramente superiores de BA en comparación a los otros grupos de contraste.

Tabla 2. Asociación entre los niveles del síndrome visual informático y las variables sociodemográficas.

Variables sociodemográficas
Niveles del síndrome visual informático

X2 Sig.
Alto Moderado Leve

Sexo
Hombre 36 (30,5%) 50 (42,4%) 32 (27,1%)

12,431 0,000
Mujer 56 (38,9%) 69 (47,9%) 19 (13,2%)

Grupo etario

Entre 16 y 20 años 60 (39,5%) 67 (44,1%) 25 (16,4%)

9,443 0,009
Entre 21 y 25 años 22 (32,8) 30 (44,8%) 15 (22,4%)

Entre 26 y 30 años 8 (24,2%) 17 (51,6%) 8 (24,2%)

Entre 31 a más años 2 (20,0%) 5 (50,0%) 3 (30,0%)

Carrera profe-
sional

Administración 25 (31,3%) 36 (45,0%) 19 (23,7%)

23,430 0,069Contabilidad 33 (34,0%) 44 (45,4%) 20 (20,6%)

Derecho 34 (40,0%) 39 (45,9%) 12 (14,1%)

Situación labo-
ral

Trabaja 38 (40,9%) 41 (44,1%) 14 (15,0%) 
7,542 0,034

No trabaja 54 (32,0%) 78 (46,2%) 37 (21,8%)

Fuente: Elaboración propia.

El BA es una condición psicológica en la que los estudiantes experimentan una baja motivación y una mayor sensación 
de fracaso debido a la incapacidad para hacer frente al estrés académico o a las continuas demandas académicas. 
Ahora bien, además de las exigencias propias de la educación superior, la pandemia por COVID-19 provocó que los 
estudiantes tengan que afrontar otros estresores, lo que pondría en riesgo además su bienestar psicológico y calidad 
de vida. Por ello, la presente investigación buscó caracterizar el BA de los estudiantes universitarios de pregrado du-
rante la pandemia por COVID-19.

Un primer hallazgo indica que los estudiantes se caracterizaban por presentar niveles moderados del BA (45,4%), lo 
cual significaba que en ocasiones se sentían emocionalmente agotados debido a las exigencias académicas, la vir-
tualización de las clases, así como las demandas propias de la pandemia COVID-19. Por otro lado, en algunas oportu-
nidades sentían que no podían dar más, que estaban perdiendo el interés por sus estudios y dudaban de su eficacia 
académica. La información descrita se torna preocupante, ya que la prevalencia del BA hallada afectaría, no solo el 
rendimiento académico de los estudiantes, sino su salud física y emocional, tanto a nivel personal, familiar y social. 

Lo reportado guarda relación con el hallazgo de un estudio realizado en Perú durante la emergencia sanitaria por 
COVID-19 que determinó que los estudiantes presentaban niveles moderados de BA, caracterizados porque en cier-
tas oportunidades sentían que no podían dar más de sí mismo, considerar que sus estudios no eran tan importantes 
y dudar de sus competencias, capacidades y habilidades (Estrada et al., 2021b). Asimismo, coincide con una investi-
gación realizada en México, en la cual se estableció que la mayoría de los estudiantes presentaban niveles medios y 
altos de BA, caracterizados porque tenían la sensación de encontrarse fatigados, se sentían incompetentes y habían 
perdido el sentido de utilidad de sus estudios (Osorio et al., 2020).

Respecto a las dimensiones del BA, se encontró que el nivel de agotamiento emocional de los estudiantes que predo-
minaba era moderado, caracterizada principalmente por la presencia de sentimientos de fatiga y desgaste al culmi-
nar la jornada académica diaria. Respecto a la dimensión cinismo, se determinó que el nivel predominante era bajo, 
sin embargo, en algunos estudiantes se evidenciaba una disminución del entusiasmo que tenían al iniciar sus estu-
dios de pregrado. Por último, en cuanto a la dimensión eficacia académica, se logró corroborar que los estudiantes 
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alcanzaban niveles moderados y se caracterizaban prin-
cipalmente por sentirse estimulados cuando concretiza-
ban sus metas académicas y sentirse seguros para so-
lucionar ciertas dificultades cuando se presentaba algún 
problema durante sus actividades académicas. Estos tres 
hallazgos emergentes habrían determinado que el BA en 
la muestra estudiada esté en un nivel moderado.

El BA puede considerarse una variable multifactorial, pu-
diendo agravarse debido también a las demandas de 
las universidades, las expectativas y el comportamiento 
de los docentes, las tensiones futuras en los cursos y las 
actividades extracurriculares. Entonces, considerando 
las consecuencias del BA en los estudiantes, principal-
mente en términos de salud física y mental y rendimiento 
académico, detectar los factores asociados al mismo es 
importante para implementar programas de prevención y 
una mejor gestión de los planes educativos (Rahmatpour 
et al., 2019).

En ese orden de ideas, un hallazgo relevante da cuenta 
que el sexo de los estudiantes se asociaba de manera 
significativa a los niveles de BA (p<0,05). En ese sentido, 
las estudiantes se caracterizaron por presentar mayores 
niveles de BA que los varones, lo cual sería explicado 
porque ellas tienden a exteriorizar las manifestaciones 
fisiológicas y emotivas generadas por situaciones estre-
santes y adicionalmente, suelen asumir responsabilida-
des adicionales en el hogar como el cuidado de sus hijos 
y las actividades domésticas (Estrada, 2021). Un resulta-
do coherente con lo reportado en la presente investiga-
ción fue el que hallaron en México, donde compararon los 
niveles de BA y determinaron que las mujeres tenían pun-
tuaciones más altas que los varones. Asimismo, ellas evi-
denciaron mayores niveles de agotamiento, traducido en 
sentimientos de agotamiento emocional ocasionados por 
sus estudios, mayores niveles de cinismo, disminución 
del interés y entusiasmo y la presencia de dudas sobre 
si es importante realizarse profesionalmente (Rodríguez 
et al., 2019).

Otro hallazgo revelador indica que el grupo etario al cual 
pertenecían los estudiantes se asociaba significativamen-
te a los niveles de BA (p<0,05). Así pues, se determinó 
que los estudiantes de los grupos etarios de menor edad, 
específicamente, comprendidos entre los 16 y 20 años, 
presentaban mayores niveles de BA que los demás gru-
pos etarios. Lo expuesto coincide con una investigación 
realizada en estudiantes españoles, donde se demostró 
mediante un análisis univariado que existía una correla-
ción negativa pero estadísticamente significativa entre 
el agotamiento emocional (núcleo del BA) y la edad, es 

decir, había una mayor prevalencia entre los estudiantes 
de menor edad (Aguayo et al., 2019). Una posible expli-
cación al resultado descrito sería porque los estudiantes 
más jóvenes se encontrarían en una etapa de aprendiza-
je de ciertos recursos y estrategias autorregulativas de 
sus emociones para afrontar los múltiples estresores que 
caracterizan la vida universitaria, no obstante, los estu-
diantes de más edad podrían haber desarrollado, ya sea 
formal o informalmente, los mencionados recursos y es-
trategias (Estrada & Gallegos, 2022).

Por otro lado, se determinó que la situación laboral de 
los estudiantes también se asoció significativamente a los 
niveles de BA (p<0,05). En ese entender, los estudiantes 
que trabajaban tenían mayores niveles de burnout que 
los estudiantes que solo se dedicaban a estudiar. Lo ex-
puesto es coherente, puesto que los estudiantes al tener 
que estudiar y trabajar tienden a preocuparse más por or-
ganizar su tiempo y cumplir de manera oportuna con sus 
responsabilidades, lo cual conlleva a que se encuentren 
constantemente estresados. Un resultado similar fue ha-
llado en Perú, donde determinaron que los participantes 
que laboraban y al mismo tiempo estudiaban se carac-
terizaban por tener niveles ligeramente mayores de BA 
en contraste con los participantes que solo estudiaban 
(Estrada et al., 2021b). 

Aunque en el presente estudio se realizaron hallazgos 
importantes, no estuvo exento de limitaciones, como la 
cantidad y homogeneidad de los participantes, lo cual no 
hace posible realizar generalizaciones. En ese sentido, 
se sugiere que en los futuros estudios se incremente la 
muestra e incluya a estudiantes de universidades parti-
culares para que los hallazgos puedan ser generalizados.

CONCLUSIONES

El BA se encuentre cada vez más presente en los estu-
diantes universitarios, lo cual es desfavorable, ya que 
puede tener repercusiones negativas en su salud y bien-
estar e incluso, puede llevarlos a dejar sus estudios. En 
ese sentido, en la presente investigación se determinó 
que los estudiantes se caracterizaban por presentar ni-
veles moderados de BA. En cuanto a sus dimensiones, 
se evidenciaron moderados niveles de agotamiento emo-
cional y eficacia académica mientras que existieron ba-
jos niveles de cinismo. Por otro lado, se estableció que 
los niveles de BA se asociaban de manera significativa 
a algunas variables sociodemográficas como el sexo, 
el grupo etario y la situación laboral de los estudiantes 
(p<0,05). Por ello, resulta imperativo que se diseñen y 
ejecuten programas preventivos y correctivos para que 
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los estudiantes desarrollen una serie de factores protec-
tores que les permitan afrontar exitosamente situaciones 
estresantes inherentes a la vida universitaria y el actual 
contexto de emergencia sanitaria.
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