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RESUMEN

A las instituciones educativas les resulta útil medir el rendimiento académico de los estudiantes para saber el alcance 
de los objetivos educativos, sin embargo, este puede estar afectado por diversos factores, como el burnout académi-
co, estrés académico y baja autoestima del estudiante. El presente trabajo plantea como objetivo, describir el estado 
actual del conocimiento sobre el efecto del burnout académico, estrés académico o autoestima deteriorada, sobre el 
rendimiento académico en estudiantes de pregrado del área de la salud; los resultados permitirán generar estrategias 
de intervención desde la acción tutorial. Los estudiantes universitarios del área de la salud, deben poseer un adecuado 
bienestar, incluyendo el aspecto mental, ya que estos individuos precisan brindar servicio a la comunidad; algunas de las 
características en estas licenciaturas son la seguridad y confianza en sí mismo para tomar decisiones, por esta razón, es 
fundamental apuntalar en la detección oportuna del estrés, burnout y desarrollo de la autoestima en los estudiantes para 
evitar en la medida de lo posible la depresión, ansiedad, angustia y adicciones, de lo contrario, los alumnos no podrán 
sostener la carga académica y profesional o hacer frente de manera adecuada a los obstáculos que se presenten en el 
camino médico asistencial.
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ABSTRACT

Educational institutions find it useful to measure the academic performance of students to know the scope of educational 
objectives, however, this may be affected by various factors, such as academic burnout, academic stress and low student 
self-esteem. The objective of this work is to describe the current state of knowledge on the effect of academic burnout, 
academic stress or impaired self-esteem, on academic performance in undergraduate students in the health area; The 
results will allow generating intervention strategies from the tutorial action. University students in the area of health must 
have adequate well-being, including the mental aspect, since these individuals need to provide service to the communi-
ty; Some of the characteristics in these degrees are security and self-confidence to make decisions, for this reason, it is 
essential to support the timely detection of stress, burnout and development of self-esteem in students to avoid as far as 
possible depression, anxiety, anguish and addictions, otherwise, students will not be able to sustain the academic and 
professional load or adequately face the obstacles that arise in the medical care path.
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Burnout, stress, self-esteem, academic performance.
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INTRODUCCIÓN 

Transitar de un nivel educativo a otro generalmente, tras-
toca la esfera personal, la social e incluso, la académica. 
El ingreso en la educación superior advierte nuevas exi-
gencias que, junto a las expectativas de futuro, eleva la 
sensación de estrés, aunado a la coincidencia de este 
periodo con la transición de la adolescencia a la adultez, 
que conllevan las fases de independencia y desapego 
familiar, mismas que implican asumir nuevas responsa-
bilidades, organización del tiempo, nuevas tareas y, ade-
más, adaptarse a un nuevo medio escolar. Como si fuera 
poco, algunos estudiantes deben realizar una actividad 
laboral remunerada para poder solventar los gastos eco-
nómicos (Silva-Ramos et al., 2020); todo esto se refleja en 
el rendimiento académico (RA) del estudiante, que abar-
ca otros indicadores académicos como la reprobación e 
incluso la deserción escolar (Torres-Zapata et al., 2020).

Las instituciones educativas utilizan los datos del rendi-
miento académico de los estudiantes, para mostrar que 
se están alcanzando los objetivos educativos; si estos va-
lores son bajos, puede indicar una brecha entre las exi-
gencias en educación superior y la preparación recibida 
en niveles previos; estas deficiencias pueden observarse 
en contenidos ausentes, hábitos de estudios deficientes, 
metodologías de enseñanza y aprendizaje inadecuadas, 
entre otros. El rendimiento académico, además de aso-
ciar habilidades intelectuales, se ve impactado directa o 
indirectamente por otros factores que influyen directa o 
indirectamente como el burnout académico, estrés aca-
démico y autoestima que tenga el estudiante (Díaz et al., 
2015). 

Los estudiantes universitarios como cualquier profesional 
acompañan su quehacer académico con el trabajo bajo 
presión y la sobrecarga de tareas. Entonces, se puede 
decir que, se transita por situaciones como síndrome de 
burnout y estrés académico, haciendo referencia a los 
mecanismos adaptativos del sujeto en términos de estrés 
académico (Torres-Zapata et al., 2022).

En la época moderna, son pocos los profesionales y estu-
diantes que no tienen estas amenazas, la mayoría de ellos 
adquiere la capacidad adaptativa para lograr los objeti-
vos en la formación académica, mientras que otros, pre-
sentan dificultades que apuntalan en una deficiencia aca-
démica acompañado de una alta carga de estrés durante 
el proceso formativo, lo que impide el logro de sus obje-
tivos de formación (Uribe & Illesca, 2017). Generalmente, 
los estudiantes que sufren mayores niveles de burnout, 
estrés o autoestima baja pertenecen a las áreas de las 

ciencias Biológicas, Salud, Educación y Psicosociales, 
dado las implicaciones por la responsabilidad de tener 
otras vidas bajo su cuidado (Díaz et al., 2015).

Se ha observado que, el estudiante utiliza como herra-
mientas individuales que le permitirán sobrellevar este 
tipo de situaciones, las denominadas de afrontamiento o 
coping, que incluyen habilidades asertivas, elaboración 
de planes con ejecución de tareas, concentración para 
resolver situaciones preocupantes, autoelogios, informar-
se acerca de la situación, buscar apoyo espiritual, ver el 
lado positivo de los problemas o socializar la situación es-
tresante con otras personas (Liébana-Presa et al., 2021). 
Sin embargo, estos mecanismos para canalizar el estrés 
podrían conducir al estudiante al agotamiento emocional 
académico, con ulterior disminución en su nivel de auto-
estima, misma que se puede emplear como un indicador 
de los niveles de estrés académico presente en estudian-
tes (Silva-Ramos et al., 2020).

Existen innumerables estudios que miden estas condicio-
nes -burnout, estrés o autoestima- en los profesionales de 
la salud y sus inicios desde etapas de formación acadé-
mica. Particularmente los estudiantes del área de la salud 
presentan afectaciones en la calidad de vida y en la salud 
mental; asumen la vida profesional como impredecible y, 
en ocasiones, no tienen control sobre muchos detalles de 
ésta.

En la actualidad, se disponen de múltiples estudios con 
diversidad metodológica para determinar la prevalencia 
de burnout, estrés o autoestima baja, así como las co-
rrelaciones con indicadores de calidad educativa, es por 
ello que el presente trabajo de investigación, se plantea 
como objetivo, describir el estado actual del conocimien-
to sobre el burnout académico, estrés académico o auto-
estima deteriorada, en estudiantes de pregrado del área 
de la salud, para incentivar la investigación aplicada con 
estas variables y generar estrategias de intervención des-
de la acción tutorial.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudio documental descriptivo. Se tomó como mues-
tra, los documentos científicos en los que se aborde la 
temática “Burnout académico y rendimiento académi-
co”, “Estrés académico y rendimiento académico” y 
“Autoestima y rendimiento académico” en estudiantes 
universitarios del área de la salud”.

Como primera etapa en la búsqueda de información, se 
aplicaron los criterios de inclusión y exclusión que se des-
criben en la figura 1. 
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Figura 1. Descripción de los criterios de inclusión, excusión y eliminación.

En una segunda etapa, la búsqueda de información se realizó como lo describen Torres-Zapata et al. (2021), emplean-
do el buscador Google Académico. Se utilizaron los términos descriptores del tesauro de la UNESCO y se empleó el 
enunciado “Burnout académico, estrés académico y autoestima sobre el rendimiento académico”, durante un mes 
(mayo-junio 2022). El proceso de selección de los artículos estuvo a cargo de los autores de la investigación en conjun-
to con integrantes del grupo disciplinar “Nutrición aplicada y Educación” con adscripción en la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Autónoma del Carmen. La revisión fue ciega de manera independiente. El análisis de la 
información se realizó como se muestra en la figura 2. 

Figura 2. Procedimiento para el análisis de la información.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el lenguaje académico del contexto mexicano, la calidad educativa es un término de uso relativamente, conside-
rando el enfoque conceptual y psicopedagógico, con un abordaje eminentemente descriptivo, aún son incipientes 
los tratamientos estadísticos y la aplicación de modelos y proyecciones que permitan conocer y entender mejor el 
comportamiento académico en este sentido, esto, se ve reflejado en el alcance de los estándares de calidad de las 
instituciones educativas, como la deserción escolar, que según la Secretaría de Educación Pública de México, es el 
abandono de las actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo; las cifras de este fenómeno 
son analizadas con peculiar periodicidad por las instancia educativas, por lo general, se representan por el cociente 
de la matrícula actual entre matrícula inicial de un determinado periodo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) integra y difunde las tasas de deserción anual del nivel superior (Torres-Zapata, et al., 2020).
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En el caso específico de la deserción universitaria, las cifras son alarmantes, con consecuencias importantes en di-
versos entes y dimensiones (social, económica, cultural, etc.); pese a que, según el marco normativo, el Estado debe 
garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes en los distintos niveles y modalidades del 
Sistema Educativo, sin embargo, en la realidad, las cifras de retención indican que los sistemas educativos no se res-
ponsabilizan como debieran de los fallos de este evento, trasladando el fracaso únicamente a los alumnos (Seminara, 
2020); lo que difiere a los resultados de diversas investigaciones, que encuentran como principales causas de de-
serción escolar, las que tienen que ver con la economía, con la familia y, en tercer lugar, aquellas relacionadas con el 
desempeño escolar o rendimiento escolar (Torres-Zapata et al., 2020). 

El rendimiento o desempeño escolar, está directamente relacionado con el proceso de aprendizaje definido en los sis-
temas educativos, se conceptualiza como la valoración objetiva de los resultados del quehacer del alumno, expresado 
generalmente, en términos numéricos con diferentes escalas (Durán & Crispin, 2020), sin embargo, se sabe qué, estos 
valores son susceptibles a factores como la autoestima, estrés académico, burnout académico, etc., (Vizoso & Arias, 
2016).

En la Figura 3, se mueran los resultados de la búsqueda de las palabras claves del estudio, realizando una compara-
ción de forma independiente y documentos que incluyeran al menos 1 de las tres variables de estudio asociados al 
rendimiento académico, observando un aumento en el interés sobre el tema en los últimos 7 años. 

Figura 3. Resultados de los documentos científicos por el buscador Google Académico.

Se incluyeron veintiuno documentos científicos en la revisión, de éstos, el 43 % se relacionan a la variable autoestima 
y rendimiento académico (Tabla 1), el 19 % abordan el estrés académico y rendimiento académico (Tabla 2) y, final-
mente, 38 % revisan el fenómeno de burnout académico y el rendimiento académico (Tabla 3); todos los estudios con 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance correlacional, con asociación con las variables de estudio (au-
toestima, rendimiento académico y burnout académico) y el rendimiento académico, de los cuales, el 33.3 % contem-
plo muestro probabilístico y el 66.7 % utilizó el muestreo por conveniencia o no probabilístico. La media de participante 
fue de 213.05 ±214.09 (mínimo 44 y un máximo de 1009).

Respecto a los instrumentos utilizados, de los documentos que abordan la autoestima, el 11,11% utilizo la escala 
autodescriptiva (autoestima) de Acosta (2004); un tercio de los estudios (33,33%), obtuvieron los resultados con el 
instrumento que mide el nivel de autoestima de Rosenberg; 44,44% con el inventario de autoestima de Coopersmith y 
el 11.11% utilizaron el test de auto estimación de Lucy Reidl. Sobre la variable de estrés académico, 75 % utilizaron el 
Inventario SISCO en diferentes versiones y el 25 % el instrumento desarrollado por Borges y Melgosa. El burnout fue 
medido en un 37.5 % con el instrumento de Maslach Burnout Inventory Student Survey (MBI-SS) con 22 ítems y el 62.5 
% a través de la Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil de 15 ítems, siendo esta una versión para población 
académica del Maslach Burnout Inventory Student Survey.

En relación con la orientación de la información, el 90.48 % de los estudios consideran como rendimiento académico 
el promedio de las notas del ciclo escolar y el 9.52 % la nota final en alguna unidad de aprendizaje específica, dicha 
información, generalmente es obtenida de los sistemas institucionales o proporcionada por los estudiantes a través de 
encuestas online. 
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Sobre los tratamientos estadísticos, el 76 % de los estu-
dios utilizaron el coeficiente de correlación de Pearson 
para analizar la asociación entre las variables y el rendi-
miento académico; se observa asociación positiva en el 
44.44 % entre la autoestima y el rendimiento académico, 
50 % entre el estrés académico y el rendimiento académi-
co y 37.5 % entre el burnout académico y el rendimiento 
académico.

Autoestima y rendimiento académico 

Una variable común en diferentes estudios por su influen-
cia en el rendimiento académico es la autoestima, a la 
cual se le achacan tanto éxitos como fracasos acadé-
micos (Cerrón & Pineda, 2022). Por esto, es importante 
identificar el nivel de autoestima en estudiantes universi-
tarios y comparar estos valores con el rendimiento aca-
démico para poder realizar los ajustes psicopedagógicos 
que permitan obtener mejores resultados académicos y 
profesionales en los estudiantes. La autoestima que cons-
truyen las personas en su vida diaria, influye en la forma-
ción de su propio auto concepto (Durán & Crispin, 2020). 
Los académicos en el nivel universitario deben conocer y 
entender las dimensiones psicológicas de los estudian-
tes, a fin de alcanzar mejores aprendizajes (Chilca, 2017). 

Los documentos revisados en este estudio permiten de-
finir dos líneas; en una, se muestra suficiente evidencia 
de la asociación entre la autoestima positiva y un mayor 
rendimiento académico en alumnos del área de la sa-
lud, sustentándose en una aproximación autónoma del 
aprendizaje, motivada por el afán de dominar mejor los 
contenidos y todos los aspectos que favorecen un me-
jor rendimiento (Quintero & Zarate, 2016; Gonzales & 
Quispe, 2016; Durán & Crispin, 2020; Pfuyo, 2021). En la 
otra línea, no existe una relación significativa directa en-
tre la autoestima y el rendimiento académico, pues no se 

encuentran suficientes o importantes pruebas que mues-
tren la relación, sea positiva o negativa, entre estas varia-
bles (Chilca, 2017; Pérez-Villalobos, et al., 2019; Salazar 
et al., 2020; Cerrón & Pineda, 2022; Rupay et al., 2022).

Queda clara la importancia de medir el nivel de autoesti-
ma en estudiantes de nivel universitario, lo que permitirá 
ajustar los trabajos complementarios como asesorías y 
tutorías por parte de los docentes, a fin de mejorar el sen-
tido de capacidad y valía de los alumnos (muchas veces 
baja), repercutiendo en el alcance de niveles académicos 
mejores. Se puede observar que, en la media de muestra 
en estos estudios, de 136. 33 ±66.82, el 53.44 % de los 
estudiantes tienen una baja autoestima que, aunque no 
se perciben como inferiores al resto de sus compañeros, 
si consideran que se encuentran en una posición más 
elevada a la suya (Quintero & Zarate, 2016; Gonzales & 
Quispe, 2016; Chilca, 2017; Pérez-Villalobos et al., 2019).

Se han un sinnúmero de instrumentos para cuantificar la 
autoestima (auto descriptiva de Acosta, de Rosenberg, 
de Coopersmith, de Lucy Reidl, etc.), que consideran 
diferentes áreas, entre ellos, destaca el inventario de 
Rosenberg para Autoestima, creado en 1965 por el doc-
tor Morris Rosenberg, quien propone la escala en el libro 
“Society and the adolescent´s self-image” (Salazar et al., 
2020), el autor identifica la autoestima, como la percep-
ción que el sujeto tiene sobre sí mismo y la ideología so-
ciocultural que lo rodea; basándose en el supuesto que 
a mayor relación exista entre estos dos aspectos, la au-
toestima del sujeto sería más alta, por el contrario, de ser 
menor la relación, la autoestima sería percibida de for-
ma negativa (Pérez-Villalobos et al., 2019); el instrumento 
diseñado por Rosenberg tiene una amplia aceptación y 
uso gracias a la facilidad de su aplicación y al índice de 
confiabilidad a través del índice Alfa de Cronbach = .79 
(Gonzales & Quispe, 2016).

Tabla 1. Estudios que abordan la relación entre la autoestima y el rendimiento académico.

Autores y año Objetivo Enfoque, diseño y 
muestreo Instrumentos Análisis Resultados 

Quintero & Zarate 
(2016).

Relación que existe 
entre la autoestima 
y el autoconcepto 
con el rendimiento
académico de los 
estudiantes de 
odontología.

Descriptivo, trans-
versal correlacional 
con enfoque cuan-
titativo. No proba-
bilística, 225 estu-
diantes.

A: Escala auto-
descriptiva (auto-
estima) de Acosta 
(2004)
RA: Notas prome-
dio del ciclo esco-
lar.

Correlación de 
Pearson entre el 
promedio de Rendi-
miento Académico 
y Autoestima.

Hay relación baja y 
no significativa en-
tre el promedio de 
rendimiento acadé-
mico y promedio de 
autoestima.

Gonzales & Quispe 
(2016).

Determinar el gra-
do de relación que 
existe entre el
nivel de autoestima 
y el nivel de rendi-
miento académico.

Descriptivo correla-
cional. No probabi-
lístico intencionado, 
siendo un total de 
138 estudiantes.

A: El nivel de auto-
estima de Rosen-
berg (1989).
RA: Nota promedio 
del semestre.

El coeficiente de 
correlación de 
Pearson, en donde 
se utilizó la
prueba de la dis-
tribución normal Z 
con un nivel de sig-
nificancia del 5% 
de probabilidad

Existe una relación 
directa entre el ni-
vel de autoestima 
de Rosenberg
con el nivel de ren-
dimiento académi-
co.
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Chilca (2017).

Determinar la rela-
ción entre la auto-
estima, los hábitos 
de estudio con el 
rendimiento acadé-
mico de los
estudiantes univer-
sitarios

Descriptivo obser-
vacional, multivaria-
da o
Factorial. Muestreo 
aleatorio simple, 86 
estudiantes.

A: Inventario de 
autoestima de Coo-
persmith (1997), 
con 58 ítems.
RA: Notas de los 
estudiantes del cur-
so de Matemática 
básica I.

Se calculó el coe-
ficiente de correla-
ción de Pearson y 
luego los coeficien-
tes del modelo y su 
significancia esta-
dística

No existe una in-
fluencia significati-
va entre la
autoestima y el ren-
dimiento académi-
co, pero sí entre los 
hábitos de estudio 
y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes

Pérez-Villalobos et 
al., (2019)

Identificar la capa-
cidad predictiva 
específica de la 
autoestima sobre 
el rendimiento aca-
démico de alumnos 
de primer año de 
medicina.

Cuantitativo, corre-
lacional. Muestra 
no probabilística, 
99 estudiantes. 

A: Escala de auto-
estima de Rosen-
berg, escala tipo 
Likert, de 10 ítems. 
RA: El promedio fi-
nal en la asignatu-
ra, así como la NEM 
y los puntajes PSU.

Se utilizó el coefi-
ciente r de Pearson 
en base a un con-
traste unilateral.

La correlación no 
era estadística-
mente significati-
va, r(97)= 0,15; p= 
0,06, lo que pudie-
se depender del 
efecto de otros fac-
tores

Durán & Crispin 
(2020).

Determinar la in-
fluencia de la au-
toestima sobre el 
rendimiento acadé-
mico en estudian-
tes de medicina.

C o r r e l a c i o n a l , 
Transversal, longi-
tudinal, Cuali
– Cuantitativa, pros-
pectivo y no expe-
rimental. Muestra 
probabilística de
44 sujetos.

A: Test de auto es-
timación de Lucy 
Reidl.

RA: Registro de
notas.

Correlación
de las variables con 
la fórmula del Chi– 
Cuadrado (X2)

El nivel de autoes-
tima del estudiante 
universitario
influye de manera 
directamente pro-
porcional en su 
rendimiento acadé-
mico.

Salazar et al., 
(2020).

Determinar la aso-
ciación entre la au-
toestima y el rendi-
miento académico 
de estudiantes de 
medicina.

O b s e r v a c i o n a l , 
prospectivo, trans-
versal y analítico. 
Muestreo aleatorio 
estratificado. Fór-
mula para pobla-
ción finita, con 226 
estudiantes.

A: Escala de Ro-
senberg (1965).
RA: Nota promedio 
del semestre.

Para establecer la 
correlación entre la 
autoestima y el ren-
dimiento académi-
co se usó la medida 
de Spearman.

No existe una re-
lación significativa 
directa entre la au-
toestima y el rendi-
miento académico, 
al no encontrarse 
pruebas de impor-
tancia que expre-
sen tanto una rela-
ción positiva como 
negativa entre am-
bas.

Pfuyo (2021).

Verificar si la auto-
estima en tiempos 
de Covid-19 influye 
con el rendimiento 
académico en los 
alumnos EPIME
de la UNTELS. 

Correlacional, des-
criptiva,
observacional, mul-
tivariante. Muestreo 
aleatorio simple, 96 
estudiantes.

A: Inventario de 
Autoestima de Coo-
persmith
adaptado por 
Chahuayo y Diaz 
(2017).

El coeficiente de 
correlación de 
Pearson y prueba 
Regresión lineal en 
un nivel de signifi-
cancia de 0.05, y la
distribución Beta, 
que explica la con-
tribución de
cada dimensión de 
la autoestima.

Los resultados re-
velan que la auto-
estima influye
directamente con el 
rendimiento acadé-
mico con una corre-
lación del
95.63%

Cerrón & Pineda 
(2022).

Establecer la rela-
ción entre el rendi-
miento académico 
y la autoestima de 
los estudiantes uni-
versitarios.

Tipo básico de nivel 
descriptivo – corre-
lacional. No proba-
bilística, 225 alum-
nos.

A: test autoestima 
de Coopersmith 
(1975).
Ra: promedio de 
cada asignatura, 
después de haber 
culminado un perio-
do de estudios.
RA: Promedio del 
ciclo escolar.

Correlación de 
Pearson

Los resultados in-
dican que entre las 
variables autoesti-
ma y rendimiento 
académico no exis-
te correlación signi-
ficativa en el prime-
ro, tercero y quinto 
semestre a excep-
ción del noveno.
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Estrés académico y rendimiento académico

Un problema de salud instaurado en la población en la 
actualidad es el estrés, el cuál presenta una percepción 
social generalizada, siendo este un fenómeno multivaria-
ble, el cuál emana de la interrelación entre el sujeto y el 
medio interactuante cómo resultado de la percepción e 
interpretación de estos. Dicha interacción pone en riesgo 
el bienestar de las personas a partir de ser estos eva-
luados como desmesurados o amenazantes poniendo a 
prueba su capacidad de afrontamiento en el uso de sus 
recursos personales para responder ante las demandas 
del medio, el estrés ha sido un término que ha sido incor-
porado socialmente en pleno siglo XXI cómo un término 
que impera en la cotidianidad y que impacta favorable o 
desfavorablemente diferentes esferas y áreas de la vida 
(Espinosa-Castro, et al., 2020).

El término estrés ha trascendido a su aplicabilidad ha di-
versos contextos de interacción social, entre ellos el cam-
po educativo, por lo que hoy en día el estrés académico 
se ha convertido en un tema que trasluce el interés de la 
comunidad científica para ser estudiado y poder con ello 
determinar los procesos que los educandos experimen-
tan a partir de las exigencias académicas, las dificultades 
en su desarrollo y adquisición de destrezas, el ritmo de 
estudio, la intensidad horaria, la exigencia de los docen-
tes, las presiones de grupo, la competitividad entre com-
pañeros, entre otros y el impacto de todos estos factores 
en el desempeño académico y las condiciones de salud 
(Vidal et al., 2018).

A partir del análisis de las posturas vertidas a manera de 
resultados por parte de los autores citados en la Tabla 
2, se puede concretar que el ingreso, la permanencia y 
el egreso a una institución de nivel superior se convierte 
en una experiencia de aprendizaje que va acompañada 
regularmente de estrés académico y por ende el proce-
so en sí mismo debe ser valorado, ya que no cabe duda 
de que se trata de un problema vigente y que requiere 
la atención de todos los docentes (Evaristo-Chiyong & 
Chein-Villacampa, 2015; Vidal et al., 2018; Navia et al., 
2018; Espinosa-Castro et al., 2020), ya que el 50 % de los 
estudios indican al estrés como un cuadro influyente en 
el estudiante respecto a su rendimiento académico, los 
eventos académicos, psicosociales y económicos son las 
principales fuentes de estrés (Vidal et al., 2018; Navia et 
al., 2018).

La alta carga académica expresada en cantidad de cur-
sos, tanto presenciales como no presenciales, es consi-
derada como una fuente principal de estrés académico 
(Espinosa-Castro et al., 2020), aunado a ello cabe desta-
car que el género y las actividades que se derivan de ella 
pueden ser también un generador de estrés, Pinoargote 
& Bravo (2018), plantean, una relación significativa de re-
ducida magnitud con el rendimiento académico, donde 
las mujeres son quienes presentan valores superiores en 
todas las dimensiones evaluadas, esto debido a que sus 
responsabilidades como atención al hogar, a los hijos a la 
familia, el trabajo, entre otros son mayores con respecto 
a los hombres.

Es menester mencionar que, según lo revisado, en la ubi-
cación geográfica, la cultura o raza, no influyen al res-
pecto, dado que, en los estudios revisados radicados en 
diferentes lugares del continente y aledaños, se eviden-
cia la influencia del estrés en el desenvolver estudiantil 
(Espinosa-Castro, et al., 2020). Dado que se trata de un 
estudio realizado en diversos trabajos, cada uno con me-
todológicas diferentes, es difícil inclinarse a una acción 
comparativa, pero dentro la básica información, se pue-
den caracterizar en los hallazgos respecto a la influencia 
del estrés en el rendimiento académico.

En el contexto académico a nivel superior, la medición 
de la percepción de los niveles de estrés en su gene-
ralidad se lleva a cabo a través de instrumentos que se 
podrían denominar genéricos, los cuáles arrojan datos 
que permiten determinar medidas del estrés relativamen-
te simples y escasamente contextualizadas, permitiendo 
vislumbrar características como la frecuencia o la inten-
sidad, las respuestas psicofisiológicas o las estrategias 
de afrontamiento, así como las circunstancias estresantes 
que trascienden las condiciones académicas de los estu-
diantes, y en algunos instrumentos la medición del poten-
cial estresante de las diferentes condiciones del contexto 
académico, el más referenciado en el argot del contexto 
de estrés académico es el SISCO SV-21 del estrés acadé-
mico (Vidal et al., 2018; Navia et al., 2018).

Dicho cuestionario cuenta con niveles de confiabilidad 
que aporta este cuestionario cuenta con un puntaje de 
.87 y el Alfa de Cronbach con un nivel .90 de confiabili-
dad. El inventario SISCO SV-21 está orientado a recono-
cer las características del estrés que suele acompañar a 
los estudiantes de educación media superior, superior y 

Rupay, et al., (2022)

Identificar la rela-
ción entre autoes-
tima y rendimiento 
académico de los 
estudiantes de En-
fermería.

Cuantitativa, corre-
lacional, de corte 
transversal. No pro-
babilística con 88 
estudiantes.

A: Inventario de 
Autoestima de Coo-
persmith (1967), 
consta de 58 ítems.

Análisis del Chi 
Cuadrado X2=0, 
637 con gl= 4, se 
obtuvo un p=0, 
959. Luego se ana-
lizó el grado de co-
rrelación (r = 0,092; 
p= 0,383)

No hay relación 
entre el autoestima 
y rendimiento aca-
démico, es decir 
que la variación de 
uno de ellos no in-
fluye para nada en 
la variación de otra 
variable
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de posgrado durante sus estudios. El inventario es auto administrado y se puede solicitar su llenado de manera indivi-
dual o colectiva; su resolución no implica más de 10 minutos.

La configuración del Inventario SISCO para el estudio del estrés académico ha tenido una transición en su estructura, 
inicialmente al ser diseñado en el año 2007, este poseía 41 ítems, con tres componentes sistémico-procesuales del 
estrés académico (estímulos estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento). Esta primera versión tuvo ajustes 
eliminando los ítems que reportaban problemas en la validez y se conformó por 31 ítems. Fue en el 2008 que se genera 
la segunda versión del cuestionario con 21 ítems la cual al igual que la primera ha sido validada y que de acuerdo con 
los resultados representa una buena opción para la medición y el estudio del estrés académico. Está constituido por 
23 ítems, manteniendo como el instrumento original un ítem de filtro de si/no que determina si el encuestado es candi-
dato para responder el inventario, un ítem con una escala tipo Lickert de cinco valores numéricos (del 1 al 5) permite 
identificar el nivel de intensidad del estrés académico. 

Un mecanismo implementado en esta investigación cómo control de calidad es que el cuestionario debe estar respon-
dido en un porcentaje mayor al 70%. En ese sentido, se considera necesario que el cuestionario tenga contestados por 
lo menos 16 ítems de los 23 que lo componen, para así ser aceptado e integrado a la base de datos para su análisis.

Tabla 2. Estudios que abordan la relación entre el estrés académico y el rendimiento académico.

Autores y año Objetivo Enfoque, diseño 
y muestreo Instrumentos Análisis Resultados 

Evar i s to -Ch i -
yong & 
Chein-Villacam-
pa (2015

Evaluar el estrés 
académico y su 
repercusión con el 
desempeño aca-
démico de los es-
tudiantes de odon-
tología.

o b s e r v a c i o n a l , 
descriptivo, trans-
versal. Muestra 
probabilística de 
186, estratificada 
de manera aleato-
ria simple. 

E: Inventario 
SISCO.
RA: Se midió a 
través del re-
gistro de la nota 
promedio al tér-
mino del semes-
tre

Para el análisis inferencial se 
utilizaron pruebas bivariadas 
tales como, correlación de Spe-
arman, Kruskall Wallis y Anova; 
asimismo se realizó el análisis 
multivariado de regresión lineal.

No se halló rela-
ción entre estrés 
y rendimiento 
académico.

Vidal et al., 
(2018).

a) examinar las
diferencias de gé-
nero en el nivel de 
estrés académico, 
de estresores aca-
démicos. b) eva-
luar la
relación entre los 
niveles de estrés y 
el rendimiento aca-
démico.

Cuantitativito, co-
rrelacional. La 
muestra se obtuvo
por muestreo inci-
dental, 162.

E. Inventario 
SISCO del es-
trés académico 
(Barraza, 2007).

RA: Coordina-
ción del progra-
ma.

Tablas de contingencia por gé-
nero y estrés académico. Com-
paración de variables cualitati-
vas la prueba de chi cuadrado 
y variables continuas ANOVA 
de 1 factor. La influencia del 
género y el estrés sobre el ex-
pediente académico se realizó 
una ANOVA de 2 factores.

No se halló rela-
ción entre estrés 
y rendimiento 
académico.

Navia et al. 
(2018

identificar y descri-
bir la relación que 
existe entre el es-
trés y el
RA en los estudian-
tes de los últimos 
niveles de la Ca-
rrera de Psicología 
Clínica de la Uni-
versidad Técnica 
de Manabí.

Cuantitativito, des-
criptivo, correla-
cional, de corte 
transversal. Mues-
tra probabilística 
con la fórmula para 
una población fini-
ta N= (Z2*N*p*q)/
(e2(N-1)+Z2*p*q), 
de 75 estudiantes.

EA: inventario 
SISCO con 31 
ítems.

RA: Notas 
promedio del 
semestre soli-
citadas a los es-
tudiantes.

No indica la prueba estadísti-
ca para realizar la asociación. 
El análisis de los datos fue por 
medio de SPSS.

Los resultados 
muestran una 
relación signifi-
cativa de redu-
cida magnitud 
con el rendi-
miento acadé-
mico, donde 
las mujeres son 
quienes pre-
sentan valores 
superiores en 
todas las
d i m e n s i o n e s 
evaluadas.
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Burnout académico y rendimiento académico

La insatisfacción y la falta de compromiso en la forma-
ción académica es el reflejo de las consecuencias del 
estrés crónico que experimentan los estudiantes a nivel 
superior cómo resultado de un estado mental negativo 
de cansancio físico-emotivo, apatía e ideas de incompe-
tencia relacionado con el rol del estudiante, ocupaciones 
académicas y dinámicas del contexto universitario el cual 
pone de manifiesto la presencia de burnout académico 
(Liébana-Presa et al., 2018).

Este se caracteriza por su evolución negativa que llega 
a afectar el bienestar de los estudiantes (Vizoso & Arias, 
2016). En este sentido, suelen manifestarse altos niveles 
de estrés, característicos de vida universitaria con po-
tencial de alterar su salud mental. Ante la presencia de 
altos niveles de estrés y agotamiento emocional, se pue-
de desencadenar el síndrome de burnout o de degaste 
académico, el cuál repercute en el desempeño académi-
co y por ende en la eficiencia terminal dejando entrever 
un riesgo para el aseguramiento de su permanencia en 
la universidad, ante el riesgo de deserción o abandono 
de los estudios, con la consecuente desaprobación so-
cial y familiar que este hecho conlleva, situación que se 
convierte en una temática de investigación urgente, que 
las instituciones universitarias también deben afrontar y 
resolver (Gómez et al., 2015; Loor, 2020).

No obstante, es evidente la existencia de pocos estudios 
que cómo objetivo de investigación se orienta a relacio-
nar el burnout académico con el rendimiento académi-
co realizando una prueba de correlación (Gómez et al., 
2015; Casanova, 2016; Vizoso & Arias, 2016; Liébana-
Presa et al., 2018; Comella et al., 2021), debido a que 
existen diversos estudios intentan explicar la asociación 
con estadística descriptiva, indicando la frecuencia y por-
centaje en cada nivel, por lo cual no permiten verificar la 
correlación entre estas variables (Loor, 2020; Atencia et 
al., 2020), por lo cual es necesario llevar a cabo una revi-
sión de las investigaciones más actuales que contengan 
este aspecto. Los estudios trasversales han sido los más 
numerosos y han contribuido a entender su naturaleza, 
pero la exploración correlacional proporcionará mayores 

insumos para conocer su establecimiento, desarrollo y 
extinción.

El estrés académico en un nivel elevado propicia en los 
estudiantes universitarios la alteración del sistema de res-
puestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico, 
indicando que esta alteración influye de forma negativa 
en el rendimiento académico, disminuyendo la califica-
ción en los exámenes, e incluso propiciar la no presencia 
al examen o el abandono del aula o institucionales mi-
nutos antes de dar comienzo el proceso de evaluación 
(Puig-Lagunes et al., 2021).

El proceso educativo a nivel superior es percibido por 
los universitarios cómo una actividad que se transforma 
en una situación estresante ante la demanda de la carga 
académica exigida y mantener activa su vida personal y 
social, generándose así una predisposición al síndrome 
de burnout académico y por ende, poner en riesgo su 
salud mental, lo cual podría provocar como consecuen-
cia estados de depresión, malestar psicosocial e incluso 
abandono de los estudios (Comella et al., 2021). 

En contraste dentro del contexto educativo, existen estu-
diantes universitarios que logran desarrollar las compe-
tencias necesarias en su proceso formativo que favorecen 
la consecución de sus objetivos académicos, sin embar-
go por otro lado existe la presencia de estudiantes que 
presentan graves dificultades psicosociales que afectan 
su desempeño y que sólo se registran en indicadores de 
elevada mortalidad académica; en esta última situación, 
los estudiantes generalmente experimentan una alta car-
ga de estrés durante su proceso formativo (Torres-Zapata 
et al., 2020). 

En la actualidad no existe una clara asociación entre el 
burnout y el desempeño académicos. Es posible en-
contrar estudios que señalan la ausencia de relaciones 
(Gómez et al., 2015; Casanova, 2016; Loor, 2020; Atencia 
et al., 2020; Comella et al., 2021) y, en el otro extremo, 
estudios que encuentran claras asociaciones entre am-
bos (Vizoso & Arias, 2016; Liébana-Presa et al., 2018; 
Puig-Lagunes et al., 2021). Entre estos últimos, algunos 
entienden el bajo desempeño como una variable predic-
tora del síndrome, mientras que otros lo entienden como 

Espinosa-Cas-
tro, et al., (2020)

Describir la in-
fluencia del estrés 
en el rendimiento 
académico de es-
tudiantes a nivel 
universitario.

Cuantitativo, al-
cance descriptivo, 
diseño no experi-
mental. Muestreo 
probabilístico, 115 
estudiantes.

EA Instrumen-
to desarrollado 
por Borges y 
Melgosa.
RA: Se tomó el 
criterio de IES, 
que es de cero 
a 100 (mínimo 
aprobatorio es 
70). Categoriza-
do, 70-80 bajo, 
80-90 regular, y 
de 90-100 bue-
no. 

No indica la prueba estadísti-
ca para realizar la asociación. 
El análisis de los datos fue por 
medio de Excel y mediante el 
paquete estadístico SPSS 25.

Se concluye 
que el estrés 
influye en dife-
rentes aspectos 
de la vida, es-
pecialmente en 
el rendimiento
académico.
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una consecuencia de este. Los dos puntos de vista son coherentes, y posiblemente debemos aceptar la presencia de 
interacciones mutuas entre ellos.

Ante dichas premisas, se concluye la no existencia del hallazgo empírico que sustente relación entre la presencia del 
síndrome de burnout académico y su rendimiento en los estudiantes de ciencias de la salud, sin embargo, si se ve 
afectada la salud mental de los participantes, lo que sugiere que estas se pueden presentar de alguna manera de 
forma asociadas, causadas por otros factores no abordados en este artículo, como el consumo de drogas legales por 
ejemplo; y, afectar su desempeño académico en la Universidad (Comella et al., 2021).

Incrementando así el riesgo de afectación a la salud mental, por lo cual es necesario continuar con la implementación 
de investigaciones bajo esta línea de estudio. Por tanto, es importante reconocer que los estudiantes a fines al área 
de ciencias de la salud estarían afrontando adecuadamente el estrés académico, a costa de algunos altibajos en su 
salud mental, lo que pondría en riesgo la complejidad y delicadeza de su labor presente y futura frente a la salud y la 
enfermedad de la comunidad que atenderá (Atencia et al., 2020).

Siendo así que existe un exhorto para las Instituciones de Educación Superior (IES), para propiciar procesos de re-
organización en las actividades académicas y evaluaciones propiciando la realización de estas en un mayor tiempo/
plazo, alternándolas con actividades de formación integral cómo culturales, deportivas, artísticas y de bienestar, orien-
tadas en especial a estudiantes con bajo rendimiento académico, para el favorecimiento de su salud mental.

En materia de bornout académico una de las escalas más utilizada en el ámbito estudiantil, es la escala unidimen-
sional de burnout estudiantil (EUBE), creada y validada por Barraza y colaboradores, en IES de México, la escala 
mide, el nivel de agotamiento físico, emocional y cognitivo en los estudiantes, respetando el concepto unidimensional 
del Síndrome de Bornout. El instrumento obtuvo una confiabilidad de .86 en alfa de cronbach y de .90 en la confia-
bilidad por mitades según la fórmula de Spearman-Brown, lo cual permite afirmar que la confiabilidad de la Escala 
Unidimensional del Burnout Estudiantil es muy buena. En relación a la validez, se recolectó evidencia basada en la es-
tructura interna a través de dos procedimientos de análisis de consistencia interna y análisis de grupos contrastados. 
A partir de sus resultados se confirmó la homogeneidad y direccionalidad única de los ítems que componen la escala. 
Estos resultados centrados en la relación entre los ítems y el puntaje global de la escala permiten afirmar que todos 
los - ítems forman parte del constructo establecido, en este caso, el Burnout Estudiantil, aun cuando este síndrome es 
difícil de comprender, cada día se suman más investigaciones que abordan este tema en el ámbito educativo.

Tabla 3. Estudios que abordan la relación entre el burnout académico y el rendimiento académico.

Autores y año Objetivo Enfoque, diseño y 
muestreo Instrumentos Análisis Resultados 

Gómez et al. 
(2015)

Determinar el bur-
nout y el compro-
miso académico y 
su relación con su 
rendimiento aca-
démico.

Cuantitativo, no ex-
perimental trans-
versal y de alcance 
correlacional. No 
probabilístico por 
cuotas, 277 estu-
diantes.

B.: Maslach Bur-
nout Inventory Stu-
dent Survey (MBI-
SS), con 22 items.
RA: Base de da-
tos académicos 
de cada carrera, 
facilitada por cada 
universidad.

Se realizó un análisis 
descriptivo. Posterior-
mente, se calculó la 
correlación entre és-
tos mediante el coefi-
ciente de correlación 
de Pearson.

No existe relación 
del compromiso y 
el burnout con el 
RA. Se evidencia 
que casi la mitad, 
muestran un nivel 
de bienestar aca-
démico incompa-
tible con la forma-
ción integral de los 
médicos.

Casanova, (2016)
Describir la rela-
ción entre burnout, 
IE y RA.

Cuantitativo, corre-
lacional transver-
sal. No probabilísti-
ca, 50 estudiantes 
de medicina.

B.: Escala Unidi-
mensional de Bur-
nout Estudiantil, de 
15 ítems. 

RA: nota del expe-
diente académico

Estadística descriptiva 
y se empleó el coefi-
ciente de correlación 
lineal de Pearson. Asi-
mismo, se ha llevado a 
cabo una prueba T de 
Student para muestras 
independientes con el 
fin de establecer po-
sibles diferencias de 
género

Presenta niveles 
moderados de 
burnout (M=31.58 
±8.09). La puntua-
ción promedia en 
rendimiento aca-
démico es 7.42 
±.76. No se ob-
servó relación sig-
nificativa entre el 
burnout y el rendi-
miento académico.
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Vizoso, & Arias 
(2016).

Determinar las si-
tuaciones percibi-
das como estre-
santes y las que se 
asocian con el bur-
nout y con el RA.

Cuantitativo, co-
rrelacional trans-
versal. De con-
veniencia, 438 
estudiantes.

B.: Maslach Bur-
nout Inventory-Stu-
dent Survey de 15 
ítems y evalúa el 
grado en que el es-
tudiante considera 
que está «quema-
do». RA: nota me-
dia del expediente 
académico

Entre las dimensiones 
de burnout y el rendi-
miento se recurrió al 
análisis de los índices 
de correlación (Pear-
son), y estadística 
descriptiva. 

El rendimiento se 
relaciona significa-
tiva y positivamen-
te con la eficacia, 
pero negativamen-
te con el can-
sancio. No existe 
relación entre ren-
dimiento y cinismo

Liébana-Presa et 
al., (2018)

Describir el nivel 
de burnout y el 
compromiso
académico a tra-
vés de la variable 
engagement.

Cuantitativa sin in-
tervención. Estudio 
descriptivo trans-
versal
C o r r e l a c i o n e s . 
No probabilística, 
1009 estudiantes.

B.: Maslasch Bur-
nout Inventory-Stu-
dents Survey (MBI-
SS), con15 ítems

Estadísticos descrip-
tivos
(tendencia central y 
de dispersión) y aná-
lisis de correlación li-
neal (coeficiente de
correlación de Pear-
son),

Se observa más 
burnout cuando 
manifiestan altas 
puntuaciones de
agotamiento y ci-
nismo y bajas en 
eficacia académi-
ca. Valores altos 
en las tres dimen-
siones del engage-
ment indican alto 
compromiso con 
sus estudios.

Loor, (2020).

Determinar la pre-
valencia del SB 
en los niveles de 
bajo desempeño 
académico de los 
estudiantes de ca-
rrera de Medicina.

Cuantitativo, co-
rrelacional. No 
probabilístico pro-
porcional, 74 estu-
diantes.

B.: Maslach Bur-
nout Inventory 
(MBI), instrumento 
validado al espa-
ñol, consta de 22 
ítems.
RA: Boleta de cali-
ficación.

Estadística descripti-
va. No indica el análi-
sis para determinar la 
asociación. 

Se encontró una 
frecuencia alta de 
SB entre los estu-
diantes, se esta-
blece una relación 
de incidencia del 
Burnout con el 
desempeño aca-
démico bajo

Atencia et al. 
(2020)

Establecer la re-
lación que existe 
entre el RA, repi-
tencia, rezago y 
deserción acadé-
mico con síndrome 
de Burnout.

Cuantitativo, corre-
lacional. No proba-
bilístico por con-
veniencia por 488 
estudiantes.

B.: MBI-SS pro-
puesto por (Schau-
feli et al., 2002).

RA: Representado 
por el promedio 
general, definido 
entre 0,0 y 5,0.

No lo indica.

No existe una re-
lación directa en-
tre burnout y el 
RA. Alumnos poco 
resilientes y con 
signos de burnout 
podrían pasar por 
un proceso de em-
peoramiento gra-
dual de su rendi-
miento académico

Comella et al. 
(2021)

Analizar la activi-
dad laborar remu-
nerada con el bur-
nout académico y 
el RA.

Cuantitativo, co-
rrelacional trans-
versal. Por con-
veniencia, 301 
estudiantes.

B.: Maslach Bur-
nout Inventory-Stu-
dent Survey (MBI-
SS) de 15 items. 
RA: evaluación 
final del primer se-
mestre del curso

La relación de varia-
bles nominales se ha 
utilizado la prueba de 
Chi cuadrado de Pear-
son y para la compa-
ración de medias en 
más de 2 factores se 
ha utilizado el ANOVA.

El 16,9% de los 
estudiantes pre-
sentan Burnout 
Académico. No se 
observan diferen-
cias significativas 
en el rendimiento 
académico y el 
burnout.

Puig-Lagunes et al. 
(2021)

Determinar la pre-
valencia y la sinto-
matología de an-
siedad y burnout, 
así como identifi-
car su impacto en 
el RA al término de 
la licenciatura en 
médico cirujano.

Cuantitativo, trans-
versal, observacio-
nal y descriptivo. 
No probabilístico 
72 estudiantes.

B.: Maslach Bur-
nout Inventory 
(MBI), con 22 
items. 
RA: El promedio de 
las calificaciones 
se obtuvo del cár-
dex y se clasifica-
ron en: bajo <7.9, 
regular de 8 a 8.9 
y alto >9.

Los análisis univaria-
dos se calcularon por 
medio de frecuencias, 
porcentajes y medi-
das de tendencia cen-
tral y dispersión. La 
asociación estadística 
se realizó mediante 
análisis bivariados por 
medio de Chi cuadra-
da.

Se observó SB en 
60 % de los estu-
diantes con pro-
medio regular, 30 
% con promedio 
alto y 10 % con 
promedio bajo, sin 
diferencias signifi-
cativas entre pro-
medios (p=0.65).
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CONCLUSIONES

El profesional del área de la salud, se encuentra expuesto 
a un proceso de formación profesional que demanda del 
desarrollo de competencias que lo habiliten para brindar 
un servicio a la comunidad y para ello requiere contar con 
un adecuado nivel de desde el aspecto físico hasta el 
mental, entre algunas características relevantes del perfil 
de egreso de este tipo de estudiantes universitarios es la 
seguridad y confianza en sí mismo para tomar decisiones 
adecuadas, algo muy importante en el ámbito de la salud; 
por esta razón es fundamental que desde su formación se 
brinden los medios para la detección oportuna del estrés, 
burnout y desarrollo de la autoestima en los estudiantes 
para evitar en la medida de lo posible la depresión, an-
siedad, angustia y adicciones; de lo contrario los alumnos 
no podrán sostener la carga académica y profesional, lo 
que provocará que los obstáculos que se presenten en el 
camino médico no puedan vencerse.

En síntesis, como reflejan los estudios revisados, aun 
no es clara la evidencia sobre la influencia notable del 
burnout académico, estrés académico y baja autoestima 
sobre el rendimiento académico. Se debe continuar con 
revisiones que actualicen la información respecto a la te-
mática. Socializarlas y promover el accionar correctivo 
por los educandos motivándola implementación de técni-
cas pedagógicas que lidien el burnout y estrés en busca 
de aminorarlo y desarrollar la autoestima.
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