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RESUMEN
Introducción: la pandemia por COVID-19 ha generado un impacto signi-
ficativo no solo en la población contagiada, sino también en la educación 
y sobre todo en la salud de los estudiantes. Factores como las cuarentenas, 
las clases virtuales y la carga de trabajo pueden ser predisponentes para 
padecer síndrome de burnout académico. 

Objetivo: identificar la prevalencia de síndrome de burnout académico 
(SBOA) y factores asociados a su ocurrencia en estudiantes de instrumenta-
ción quirúrgica en contexto de la pandemia por COVID-19. 

Métodos: se realizó un estudio de corte transversal en estudiantes de 
Instrumentación Quirúrgica de una institución privada de la ciudad de 
Bogotá. Se empleó el MBI – SS (Maslach Burnout Inventory – Student 
Survey) y variables de interés. Se calcularon estadísticos descriptivos, OR 
(Odds Ratio) y se realizó un modelo de regresión logística, también se 
calcularon correlaciones de Spearman. 

Resultados: se identificó una prevalencia de SBOA de 75,1%, la actividad 
física se presenta como factor protector OR=0,22 IC95% (0,064 – 0,784) 
p = 0,007, también se encontró una correlación negativa entre el ejerci-
cio y dimensiones como el agotamiento (ρ=-0,294; p<0,001) y el cinismo  
(ρ=-0,253; p<0,001). Una limitación significativa fue la escasa bibliografía de 
estudios analíticos en el contexto de instrumentación quirúrgica. 

Conclusiones: este estudio presenta un hallazgo relevante puesto que 
demuestra la influencia de la actividad física en la ocurrencia de SBOA en 
un contexto de pandemia. 
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ABSTRACT
Introduction: The COVID-19 pandemic has had a significant impact 
not only on the infected population, but also on education, particularly 
affecting the health of students. Factors such as quarantines, virtual classes, 
and increased workload may contribute to the onset of academic burnout 
syndrome.

Objective: The objective of this study was to identify the prevalence of 
academic burnout syndrome (ABS) and the factors associated with its 
occurrence among surgical instrumentation students in the context of the 
COVID-19 pandemic.

Methods: A cross-sectional study was conducted among students enrolled 
in surgical instrumentation at a private institution in Bogotá. The Maslach 
Burnout Inventory - Student Survey (MBI-SS) was used alongside other 
variables of interest. Descriptive statistics, Odds Ratios (OR), and a logistic 
regression model were computed, and Spearman correlations were also 
calculated.

Results: A prevalence of ABS of 75.1% was identified. Physical activity 
was presented as a protective factor, with an OR=0.22 and a 95% CI of 
0.064 - 0.784 (p=0.007). Additionally, a negative correlation was also found 
between exercise and dimensions such as exhaustion (p=-0.294; p<0.001) 
and cynicism (p=-0.253; p<0.001). A significant limitation was the scarcity of 
analytical studies literature in the context of surgical instrumentation.

Conclusions: This study presents a relevant finding by demonstrating 
the influence of physical activity on the occurrence of ABS in a pandemic 
context.
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INTRODUCCIÓN
Desde los últimos dos años, la población mundial ha tenido que enfrentarse a un escenario poco 
usual que ha causado una serie de cambios y adaptaciones en torno a la vida cotidiana: la pande-
mia por COVID-19. Entre tantos, muchos aspectos sociales, culturales y económicos han tenido una 
afectación especial a raíz de las medidas gubernamentales impuestas para contener la propagación 
de la enfermedad. Dentro de estas medidas, se destaca el aislamiento y los periodos de cuarentena 
general que fueron protagonistas especialmente al inicio de la pandemia. 

En Colombia, mediante el decreto 457 de 2020, se dio inicio a una estrategia denominada “Aisla-
miento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia”. Dicho 
aislamiento comenzó el 25 de marzo de 2020 y se extendió inicialmente por 19 días, sin embargo, 
se extendió finalmente por 5 meses y 7 días, hasta el 31 de agosto del 2020, día en el cual se dio una 
cierta apertura y se vivieron esquemas sectorizados ordenados por autoridades locales de acuerdo 
con la situación epidemiológica de la región, departamento o municipio (1). 

Dichos periodos de aislamiento y de emergencia sanitaria generaron transformaciones en la 
forma en la que se daban las dinámicas en la educación superior, puesto que, mediante la Directiva 
02 del 19 de marzo de 2020, se ordenó la limitación de sesiones presenciales y, por ende, la virtuali-
dad (2). En este sentido, programas de todas las clases y ciencias acogieron el uso de herramientas 
de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) para dar continuidad a los procesos 
académicos. Se suspendieron los componentes prácticos y laboratorios presenciales que tuvieran 
lugar. De este modo, se abrió paso a una formación mediada por la tecnología.

Sin embargo, a pesar de que todas estas decisiones se tomaron en el sentido de promover la 
salud y prevenir la enfermedad, este escenario no solo generó cambios en el ámbito académico, 
también tuvo un impacto en el componente social, cultural y biológico de los estudiantes (3). En 
este sentido, aspectos relacionados con el síndrome de burnout académico pueden deberse a raíz 
de decisiones trascendentales, como el incremento de horas semanales de dedicación académica, 
la constante exposición a los sistemas electrónicos y la variación en hábitos saludables.

El síndrome de burnout académico (SBOA) se puede definir desde dos perspectivas, una clínica, 
que involucra un estado de salud resultado de una exposición prolongada al estrés, y otra psico-
social, que se desarrolla en el marco de tres dimensiones (agotamiento, cinismo y baja realización 
personal). Sin embargo, desde ambas perspectivas, el resultado es un sujeto inmerso en episodios 
de desmotivación o frustración, derivadas de la sobrecarga académica o la exposición a escenarios 
formativos (5). 

El SBOA tuvo su origen en la necesidad de estudiar específicamente a las poblaciones que 
presuntamente padecieran de dicho síndrome. Desde 1996 se comenzaron a publicar estudios 
aplicados a población de estudiantes de ciencias de la salud, particularmente de Medicina, Enfer-
mería, Ginecología y Obstetricia, así como terapeutas ocupacionales e incluso de Farmacia (5). Por 
tal motivo, se requirió hacer una adaptación al contexto académico del síndrome de burnout. A raíz 
de ello, se han diseñado instrumentos orientados en la medición del SBOA en contextos educativos, 
los cuales parten de la premisa de que los estudiantes cuentan con una carga física, psicológica y 
social derivada del proceso académico (5).

Es allí cuando Schaufeli et al., en el año 2002, diseñan un cuestionario que tenía el propósito 
de medir el denominado síndrome de burnout académico, el Maslach Burnout Inventory – Student 
Survey (MBI-SS) (6). En la actualidad, este cuestionario es ampliamente utilizado para todas las pro-
fesiones y países, a pesar de contar con algunas críticas orientadas a la sensibilidad del cuestionario 
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para identificar los niveles de burnout, e incluso la subestimación del padecimiento derivado a la 
dimensión de eficacia profesional, que es una de las dimensiones del síndrome (7–9). Por otro lado, 
con base en la teoría del aprendizaje significativo, propuesta, en principio, por Ausubel en 1963 
(10,11) y desarrollada en la modernidad por múltiples exponentes, entre los que se destaca Dee 
Fink, quien habla de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho más que sólo la educabili-
dad, o capacidad del docente para impartir un conocimiento. Es así como se involucran elementos 
más sensibles y complejos como los factores situacionales del estudiante, los cuales están íntima-
mente relacionados con el aprendizaje, puesto que, en este nuevo paradigma, el estudiante y el 
docente construyen el conocimiento a partir de experiencias significativas (12). 

En ese sentido, elementos como los estilos de aprendizaje o el contexto socioeconómico y 
emocional determinan la actitud del estudiante frente a su formación. Así es como el SBOA co-
mienza a cobrar importancia, puesto que un estudiante con agotamiento emocional, físico y poco 
entusiasta con su estudio probablemente lo reflejará en su desempeño académico.

En relación con lo anterior, autores como Caballero C. et al. han indagado por las posibles in-
teracciones entre el desempeño académico y el SBOA, lo cual ha dado luces a correlaciones (13). 
Sin embargo, en un escenario como el actual, con retos y contextos particulares, se hace necesario 
indagar un poco más a profundidad el tema para brindar unas recomendaciones para el mejora-
miento de la calidad en la educación, que apoyen al estudiante al estudiante y le proporcionen 
herramientas para poder tener una experiencia significativa positiva en su proceso académico (14).

En consonancia con lo expresado, el presente trabajo tuvo como objetivo identificar la preva-
lencia de síndrome de burnout académico (SBOA) y los factores asociados a la ocurrencia de este 
en estudiantes de un programa de instrumentación quirúrgica en el contexto de formación virtual 
mediada por la pandemia por COVID-19.

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio de tipo corte transversal con fuente de información de campo. La población 
fueron estudiantes de instrumentación quirúrgica de I a VIII semestre de una institución de edu-
cación superior de la ciudad de Bogotá en 2021, se incluyeron estudiantes que estuvieran matri-
culados a la fecha, se excluyeron estudiantes que no desearan participar en el estudio o que no 
respondieran a la totalidad de las preguntas incluidas en el cuestionario.

Para el cálculo del tamaño de muestra, se tuvo en cuenta un tamaño de la población de 271 es-
tudiantes, una prevalencia anticipada de SBOA de 38% basada en el estudio aplicado a estudiantes 
de ciencias de la salud realizado por Amor et al. en 2020 (9), una precisión absoluta de 5%, un efecto 
de diseño de 1,0 y una confiabilidad de 95%, dando como resultado un tamaño de 156 estudiantes 
mediante el software web OpenEpi (15). El tipo de muestreo fue aleatorio simple.

Las variables incluidas en el estudio fueron el Síndrome de burnout académico, a partir de las 
tres dimensiones planteadas por Schaufeli et al., de igual forma, se incluyeron variables sociode-
mográficas como el sexo y la edad, y variables de interés como el estar cursando práctica clínica, el 
tiempo promedio de dedicación diaria a actividades académicas, el número de asignaturas que se 
está cursando, incluir pausas activas dentro de su día, realizar ejercicio físico, practicar algún depor-
te, y participar en actividades de relajación (6) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Variables incluidas en el estudio

Variable Escala de medición

Síndrome de burnout  

Agotamiento Ordinal

Cinismo Ordinal

Eficacia profesional Ordinal

Prevalencia Valores en relación con las categorías de agotamiento y cinismo

Edad Años cumplidos

Sexo Dicotómico: Masculino/Femenino

Semestre Politómica: I a VIII

Práctica Clínica Dicotómico: Sí/No

Actividad física semanal

Dicotómica: Sí/No

Politómica:

No realiza actividad física

1 y 10 minutos semanales

10 y 20 minutos semanales

20 y 30 minutos semanales

30 y 45 minutos semanales

Más de 45 minutos semanales

Práctica de deportes semanal Dicotómico: Sí/No

Práctica de actividades de relajación sema-
nal

Dicotómico: Sí/No

Tiempo de dedicación diaria a actividades 
académicas

Dicotómica: >15 horas/<15 horas

Politómica:

Entre 1 y 5 horas

Entre 5 y 10 horas

Entre 10 y 15 horas

Más de 15 horas

Número de asignaturas que cursa

Dicotómico: >5/<5

Politómico:

Entre 1 y 5 asignaturas

Entre 3 y 5 asignaturas

Entre 5 y 10 asignaturas

Realiza pausas activas a diario

Dicotómica: Si/No

Politómica:

No realiza pausas activas a diario

Entre 1 y 5 al día

Entre 5 y 10 al día

Fuente: elaboración propia
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Para la recolección de la información se empleó un instrumento de recolección de datos 
que contenía en una primera sección el Maslach Burnout Inventory – Student Survey propuesto 
por Shaufeli, en el año 2002 y validado con 14 preguntas al contexto colombiano por Hederich 
– Martínez para el 2016. La segunda sección vinculó preguntas relacionadas con las variables de 
interés mencionadas anteriormente (6,18). 

Los puntajes y la categorización de las dimensiones se hicieron con base en el promedio de 
puntos obtenido de cada una de las preguntas relacionadas en el instrumento, todo esto, a partir de 
los rangos de puntaje propuestos por la NTP 7-32 y evaluados por Hederich – Martínez. En ellos se 
contemplan las categorías ordinales de: muy bajo, bajo, medio bajo, medio alto, alto y muy alto (16). 

La prevalencia de SBOA se obtuvo mediante la agrupación de las categorías de medio alto, alto 
y muy alto; se desestimó la dimensión de eficacia profesional, puesto que, según el estado del arte 
revisado, se identificaron evidencias de estudios que aportan a la discusión en torno a la posible 
subestimación del síndrome de burnout expuesta en distintos referentes (6–9). 

Para la recolección de la información se empleó Microsoft Forms, para la tabulación de los datos 
se utilizó el software de procesamiento Microsoft Excel 365 y para el análisis de la información 
fue usado el software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 26. Para 
el análisis univariado, se emplearon frecuencias y porcentajes en variables cualitativas y medidas 
de tendencia central y dispersión para variables cuantitativas. La asociación se analizó mediante 
el cálculo de Odds ratio y pruebas de chi-cuadrado de Pearson. Por otro lado, se evaluaron las 
correlaciones entre las variables categóricas de interés y los promedios de las dimensiones mediante 
una prueba de rho de Spearman. (17,18).

Finalmente, se empleó una regresión logística binaria la cual fue realizada con el método intro 
(19). La ocurrencia de SBOA se obtuvo mediante la agrupación de las categorías de medio alto, alto 
y muy alto. Los intervalos de confianza fuero al 95% y el nivel de significancia estadística fue de 0,05. 
De conformidad con los dispuesto en la Resolución 8430 de 1993, este estudio se considera sin 
riesgo. De igual forma, se tuvo en cuenta la reserva de la identidad de los participantes, así como la 
privacidad de estos. Asimismo, se aplicaron consentimientos informados.

RESULTADOS
Caracterización de la población de estudio
El instrumento fue enviado a 271 estudiantes del programa, de los cuales respondieron 
201 (tasa de respuesta del 74,16%). No se excluyó a ningún participante después de 
la revisión y depuración de los datos. El promedio de edad fue de 20,29 ± 2,67 años  
(CV = 13,15%) con un valor mínimo de 16 años y máximo de 31 años. Con respecto a la variable 
sexo, se identificó un predominio del sexo femenino con un 86,10% (n = 173). En cuanto a 
la distribución por semestres, los estudiantes de primer semestre representaron un 23,88%  
(n = 48), mientras que el semestre con menor porcentaje fue el segundo con un 4,98%  
(n = 10) (Figura 1). Por su parte, en lo relacionado con la práctica clínica, se identificó que el 45,77% 
(n = 92) se encuentran cursando algún nivel de práctica.
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Figura 1. Distribución por semestres de estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de una universidad priva-
da de Bogotá, año 2021 
Fuente: elaboración propia

Síndrome de burnout académico
Por un lado, la distribución por subescalas para cada dimensión del burnout, se encontró que el 
56,7% (n = 114) de los estudiantes se encuentran en niveles alto y muy alto de agotamiento físico. 
Por otro lado, el 37,8% (n = 76) manifiestan un nivel alto o muy alto de cinismo, en contraste con los 
niveles bajos o muy bajos en los cuales no se identifican estudiantes. En la dimensión de eficacia 
profesional, se encontró que el 73,4% (n = 133) de los estudiantes se distribuyeron en las categorías 
de medio y alto (Tabla 2). 
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Tabla 2. Distribución de las subescalas en cada dimensión del Maslach Burnout Inventory – Student Survey 
en los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de una universidad privada de Bogotá, año 2021

Subescalas Estudiantes de Instrumentación Quirúrgica

Agotamiento físico n %

Muy bajo 1 0,5

Bajo 18 9

Medio (bajo) 31 15,4

Medio (alto) 37 18,4

Alto 75 37,3

Muy alto 39 19,4

Cinismo

Medio(bajo) 1 0,5

Medio (alto) 124 61,7

Alto 62 30,8

Muy alto 14 7

Eficacia profesional

Muy bajo 13 6,5

Bajo 55 27,4

Medio(bajo) 42 20,9

Medio(alto) 45 22,4

Alto 41 20,4

Muy alto 5 2,5

Estudiantes en riesgo (bidimensional) 151 75.1

a Síndrome de burnout basado en alto puntaje de agotamiento físico y cinismo

Fuente: elaboración propia

Finalmente, se encontró que el 75,1% (n = 151) de los estudiantes presentan niveles altos y muy 
altos en agotamiento físico y cinismo al mismo tiempo, lo cual permite describir la prevalencia del 
síndrome de burnout en tres cuartos de la población estudiada.

Factores asociados al síndrome de burnout académico
Dentro de los factores asociados al SBOA, se identificó que la única variable que presentó  
una asociación estadísticamente significativa fue realizar actividad física semanal OR=0,27 IC95% 
(0,12 – 0,58) p<0,001, presentándose como un factor protector fuerte en la ocurrencia de dicho 
síndrome en los estudiantes (Tabla 3).
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Tabla 3. Análisis descriptivo y bivariado de los factores asociados al síndrome de burnout académico en los 
estudiantes de Instrumentación quirúrgica de una universidad privada de Bogotá, año 2021

SBOA

Variables (%n)a Si
 (% n)

No
 (% n) OR IC95%

Inf.Sup. pǂ

Edad
>20 años 119(59,2) 91(45,3) 28(13,9) 1,19 0,62 – 2,27 0,594
<20 años 82 (40,8) 60(29,9) 22(10,9)

Sexo
Femenino 173(86,1) 128(63,7) 45(22,4) 0,61 0,22 – 1,72 0,354
Masculino 28(13,9) 23(11,4) 5(2,5)

Semestre
I 48(23,9) 38(18,9) 10(5,0)
II 10(5,0) 6(3,0) 4(2,0)
III 36(17,9) 29(14,4) 7(3,5)
IV 39(19,4) 27(13,4) 12(6,0) -- ---- 0,856
V 18(9,0) 13(6,5) 5(2,5)
VI 15(7,5) 12(6,0) 3(1,5)
VII 13(6,5) 10(5,0) 3(1,5)
VIII 22(10,9) 16(8,0) 6(3,0)

Actividad física  
semanal

Sí 119(58,2) 79(39,3) 40(19,9) 0,27 0,12 – 0,58 <0,001*
No 82(40,8) 72(35,8) 10(5,0)

Práctica deporte 
semanal

Sí 47(23,4) 37(18,4) 10(5,0) 1,29 0,59 – 2,84 0,514
No 154(76,6) 114(56,7) 40(19,9)

Actividades de relaja-
ción semanales

Sí 22(10,9) 17(8,5) 5(2,5) 1,14 0,39 – 3,27 0,804
No 179(89,1) 134(66,7) 45(22,4)

Práctica clínica
Sí 54(26,9) 42(20,9) 12(6,0) 1,22 0,58 – 2,55 0,597

No 147(147) 109(45,2) 38(18,9)
Tiempo de dedicación 
diaria a actividades 
académicas.

>15h 54(26,9) 41(20,4) 13(6,5) 1,06 0,51 – 2,19 0,873
<15h 147(73,1) 110(54,7) 37(18,4)

Número de  
asignaturas que cursa

>5 84(41,8) 66(32,8) 18(9,0) 1,38 0,71 – 2,67 0,338

<5 117(58,2) 85(42,3) 32(15,9)
Realiza pausas activas 
a diario

Sí 84(41,8) 65(32,3) 19(9,5) 1,24 0,64 – 2,40 0,508
No 117(58,2) 86(42,8) 31(15,4)    

a Porcentaje basado en el grupo por columna. *Estadísticamente significativo. ǂ Chi-Cuadrado de Pearson

Fuente: elaboración propia
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En la descripción del tiempo dedicado a realizar actividad física en función de la ocurrencia del 
SB, se encontró que, entre los estudiantes que realizan actividad física, la prevalencia de SB oscila 
entre el 62,86% y el 70,00% entre 20 y 30 minutos el de menor prevalencia y entre 10 y 20 minutos 
el de mayor proporción. En contraste, quienes no realizan ningún tipo de actividad física, presentan 
un porcentaje de 87,80% de SB (Figura 2). 

Figura 2. Distribución de la ocurrencia de síndrome de burnout en relación con la dedicación semanal a activi-
dad física de los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de una universidad privada de Bogotá, año 2021 
Fuente: elaboración propia

Al evaluar las correlaciones existentes entre las variables de interés y los promedios por dimen-
sión, se encontró que la actividad física presentaba una correlación estadísticamente significativa 
con las dimensiones de agotamiento (p = -0,294; p<0,001) y con cinismo (p = -0,253; p<0,001).

Finalmente, al evaluar el modelo de regresión, la variable de actividad física también presentó 
una asociación estadísticamente significativa en relación con las demás variables. Incluso, al evaluar 
de forma ordinal el tiempo de dedicación a esta actividad, se conserva dicha asociación. Así, halla-
mos que la categoría de entre 30 y 45 minutos es la que mayor efecto protector presenta con OR 
(exp β)=0,223 IC95% (0,064 – 0,784) p = 0,007 y la que menor efecto protector presenta es más de 
45 minutos con un OR (exp β)=0,314 

IC95% (0,100 – 0,982) p = 0,046. Al respecto, este hallazgo se puede desarrollar a partir de la 
dedicación de actividades autónomas y sincrónicas, o de práctica relacionadas con su pregrado 
(Tabla 4).
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Tabla 4. Resultados del modelo de regresión logística con el método intro

Variables OR (exp β) Intervalo de confianza  
Inferior - Superior p

Edad 1,03 0,887 – 1,199 0,69
Sexo femeninoa 0,57 0,179 – 1,795 0,335
Actividad física semanal

No realiza actividad física ǂ

Entre 1 y 10 minutos 0,24 0,065 – 0,847 0,027*
Entre 10 y 20 minutos 0,28 0,079 – 0,956 0,042*
Entre 20 y 30 minutos 0,24 0,085 – 0,670 0,007† 
Entre 30 y 45 minutos 0,22 0,064 – 0,784 0,019*
Más de 45 minutos 0,31 0,100 – 0,982 0,046*

Actividades de relajación semanales 1 0,288 – 3,495 0,996
Práctica clínica 1,12 0,404 – 3,080 0,832
Tiempo de dedicación >15 horas 0,99 0,991 – 0,408 0,984
Número de asignaturas >5 1,36 0,334 – 5,527 0,669
Pausas activas a diario 1,11 0,524 – 2,361 0,783

*Estadísticamente significativo al 0,05. † Estadísticamente significativo al 0,01. ǂ Categoría de referencia a Masculino como 
categoría de referencia

Fuente: elaboración propia

DISCUSIÓN
Para este estudio, la prevalencia de Síndrome de burnout académico fue de 75,1%, una proporción 
elevada en comparación con mediciones previas realizadas por otros autores. Al respecto, en una 
revisión de la literatura realizada en 2016 por Bullock et al., se encontraron valores máximos de 
60% y mínimos de 21%. En ese sentido, es posible considerar que el contexto de COVID-19 que se 
vivió en el momento del estudio pudiera tener alguna influencia en este fenómeno. Por tanto, se 
hace necesario evaluar si existieron cambios relacionados con la prevalencia de dicho síndrome 
en comparación con estudios previos a la ocurrencia de este evento epidemiológico en la misma 
población (20). 

Por otra parte, uno de los hallazgos más relevantes fue la asociación entre la actividad física y el 
SBOA, ya que se presentó dicho factor como protector y fue confirmado mediante el rho de Spear-
man. Al respecto, no se identificaron estudios publicados en revistas científicas que exploraran fac-
tores asociados al síndrome de burnout Académico en estudiantes de instrumentación quirúrgica y 
por ende, tampoco se encontraron estudios relacionados al contexto de COVID-19.

Entre tanto, estudios como el de Shadid et al., en el cual midieron el SBOA en una población 
de estudiantes de medicina en Arabia Saudita en 2018, identificaron que el promedio académico 
tiene una asociación con el SBOA (OR=0,73 IC95% (0,566 - 0,959) p = 0,023) y no realizar actividades 
extracurriculares representa un factor de riesgo con una asociación estadísticamente significativa 
(OR=1,89 IC95% (1,22 y 2,91) p = 0,004) (21). 

En contraste, Martínez-Rubio et al. afirmaron, en un estudio realizado en España a estudiantes 
de enfermería y psicología de dos universidades, que actividades como el mindfulness, la auto-
compasión y la flexibilidad psicológica presentan una asociación significativa con el síndrome de 
burnout y que el año de estudio representa un factor de riesgo para padecer dicho síndrome (22). 
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Al respecto de lo descrito en dicho estudio, Amor et al. en 2020 identificaron que el curso o 
semestre presenta una asociación significativa en las dos dimensiones de SBOA (Agotamiento y 
Cinismo) para las dos cohortes de estudiantes de medicina en España que evaluaron (2017-18 y 
2018-19), con estimadores de OR=1,31 IC95% (1,1 – 1,56) y 1,26 IC95% (1,05 – 1,52) respectivamen-
te. En contraste, actividades como el ocio no presentaron una asociación significativa en ninguna 
de las cohortes (9).

Consecuentemente, vale la pena reconocer los esfuerzos que realizaron las instituciones de 
educación superior, así como los entes gubernamentales, para fomentar la promoción de la salud 
en actividades relacionadas con la actividad física puesto que, en las condiciones de confinamiento 
y virtualidad dichas actividades pudieron verse limitadas y, por ende, generar un desenlace negati-
vo en la población de estudiantes.

Dicha reflexión también tiene aplicación en los docentes, pues al incluir espacios de esparci-
miento y fomentar la salud física y mental en las aulas, se puede generar un impacto positivo en los 
estudiantes y, de este modo, mejorar el aprendizaje y educabilidad en sus asignaturas (23). En este 
sentido, se hace relevante estudiar qué relación existe entre el síndrome de burnout de los docentes 
y el presentado por los estudiantes, puesto que, en este contexto, no solo los estudiantes fueron 
susceptibles del impacto colateral de la pandemia, sino también el docente. 

Por otro lado, una de las limitaciones de esta investigación fue la poca participación de los inte-
grantes de segundo semestre, que, a pesar de ser un curso de pocos estudiantes, no se recibieron 
respuestas suficientes por parte de ellos. Adicional a esto, otra limitación fue la escasa bibliografía 
de estudios analíticos desarrollados en este tema en el contexto de instrumentación quirúrgica. Se 
identificaron algunas tesinas de grado y monografías de estudiantes de pregrado, pero no tenían 
un valor estadístico que permitiera hacer comparaciones o brindar puntos de partida comparables.

Por ende, también se hace un llamado a instituciones de educación superior, docentes e inves-
tigadores a explorar este tipo de estudios en poblaciones de estudiantes de estas características 
que, quizá, tienen unas particularidades por la naturaleza de la profesión que requieren ser descritas 
y analizadas.

CONCLUSIONES
En conclusión, este estudio demuestra la importancia del ejercicio físico, llama la atención frente 
a la búsqueda de alternativas para atender los altos niveles de SBOA en los estudiantes y permite 
reflexionar frente a estudios futuros que puedan comparar los datos recopilados en tomas previas 
y que permitan contrastar si la pandemia por COVID-19 tuvo una influencia estimada real en la 
ocurrencia del SBOA.
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