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se clasifica como exploratoria, empírica, inferencial y deductiva. Según el procesamiento de los datos 

es de tipo cuantitativa, correlacional. Y en cuanto a la clasificación del diseño de la investigación y 

la cantidad de variables, se considera como multivariada. 
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ABSTRACT: This study aims to determine if there is a relationship between academic performance 

with respect to the state of mind and the hours dedicated to rest and to what extent such 

correspondence exists, as well as the weight of each of them and the total volume. This research is 

classified as exploratory, empirical, inferential and deductive. According to the processing of the data, 

it is quantitative, correlational; regarding the classification of the research design and the number of 

variables, it is considered as multivariate. 
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INTRODUCCIÓN. 

El tema de los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la educación 

superior ha acaparado, en los últimos años, el interés de la comunidad científica, lo cual se ha 

expresado en el número creciente de artículos, libros, estudios especiales y conferencias que lo 

abordan (Barahona, 2014; Blanco, 2013; Gil y Ríos, 2016),  Se trata no solo de alcanzar mayores 

cotas en la relación entrada-salida al sistema, sino sobre todo mejorar la capacidad de las 

universidades para producir profesionales de alto nivel científico, técnico y social, lo cual es un 

propósito que genera continuamente mayores exigencias. Alcanzarlo y mejorarlo aparece como 

objetivo en universidades de todas partes del mundo. 
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En tendencia, aparece cierto nivel de concentración en cuanto al papel del estudiante como elemento 

clave en el logro de un alto rendimiento académico, pero de ninguna forma se pueden obviar otros 

elementos también claves, como son la calidad del profesorado, la estructura del plan de estudios, la 

didáctica empleada o la disponibilidad de los medios y materiales necesarios. En realidad, el 

estudiante pudiera considerarse como el eslabón más débil de esta cadena, pues sobre él se concentran 

esos otros elementos mencionados y, además, se incorporan aquellos que tienen que ver con él como 

persona, (talento, preparación, experiencias, habilidades, aptitudes, carácter, temperamento, gestión 

de su tiempo y otros) y los que son parte de su entorno (familia, situación socio económica, políticas 

públicas, cultura, tradiciones. discriminación, variables demográficas y otros (De la Hoz et al., 2012).  

Se puede considerar entonces que la apreciación del rendimiento es un constructo socio-educacional 

que se integra por elementos de muy diferente tipo y altamente interrelacionados entre ellos, cuya 

expresión final es una valoración cuantitativa. Comprender esta condición es fundamental para 

cualquier estudio que se realice con respecto al rendimiento académico y los factores que los 

condicionan (Domínguez, 2016). 

El rol de las universidades es esencial para el desarrollo económico y social de los países, contribuye 

a generar bienestar y seguridad en los ciudadanos y promueve la vocación para el emprendimiento, 

que es la mejor manera de extender la creatividad y la innovación a todos los niveles. Por estas 

razones, cualquier contribución orientada a optimizar ese papel y, a conseguir que todo talento 

disponible ingrese sin limitación alguna y que todos los capaces logren un rendimiento académico a 

la altura de dichos propósitos, es aceptable (Huertas et al., 2008); (Mondragón, Cardoso y Bobadilla, 

2017).  

El tema de estos factores y su relación con el trabajo y el estudio vienen realizando desde mediados 

del siglo pasado, aunque originalmente se orientaron solamente a la actividad laboral y su efecto en 

la productividad del trabajo (Moreno, 2011), En los últimos años tanto en Europa, Asia como en el 
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continente americano se ha abordado con mucha fuerza el papel de estos factores con respecto a los 

estudiantes universitarios y su rendimiento académico, por las razones anteriormente expresadas. 

(Monterrosa, Ulloque y Carriazo, 2014), (Machado-Duque et al., 2015). En Ecuador ha sido objeto 

de tesis de grado y estudios específicos como el que se presenta en este artículo (Álvarez y Muñoz, 

2016). 

Ha quedado claro entonces que los factores de tipo sociopsicológico tales como motivación, 

emociones o estado de ánimo, forman una parte crucial de las posibilidades de un buen rendimiento 

académico. Tales factores no son tan evidentes ante las demás personas, pero si se encuentran 

afectados por alguna razón, pueden deshabilitar al estudiante para enfrentar adecuadamente la tensión 

asociada al estudio y crearle rechazo y malos resultados académicos (Blanco, 2013; Godínez et al., 

2016; Suárez, 2000). 

Precisamente esta falta de claridad en el origen emocional de los resultados trae como consecuencia 

que las autoridades educacionales no sepan explicar de forma efectiva los problemas que enfrentan 

sus estudiantes para obtener las calificaciones que requieren con vistas a mantenerse avanzando en el 

proceso educativo. Esto implica que tomen decisiones erróneas, tales como llamarles la atención de 

forma inadecuada, quejarse con los padres o simplemente decidir su baja (Considine y Zappalà, 

2002).  

Es conveniente que siempre, ante malos resultados académicos que no están justificados por el 

historial del estudiante en el bachillerato y por las calificaciones obtenidas en los exámenes de 

ingreso, se debe incluir en el análisis en qué medida está siendo afectado en el orden emocional por 

causas que a lo mejor no son tan evidentes (Elche, Sánchez y Yubero, 2019).  
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Otro factor de mucho interés es lo relacionado son las horas dedicadas al descanso. Esta expresión se 

refiere a aquella parte del llamado tiempo libre que el estudiante dedica a dormir, pues es la expresión 

más completa para recuperarse del desgaste físico y emocional durante toda la jornada (Elisondo, 

Chiecher y Paoloni, 2018).  

Según Mendoza, B y otros (2014) “La mayor parte de los autores que han investigado respecto a este 

tema concuerdan en que los estudiantes que establecen un horario regular para descansar obtienen un 

mejor desempeño comparado con el de aquellos que tienden a ser más irregulares a la hora irse a 

dormir y levantarse”.  

Hay una relación científicamente fundamentada entre el sueño y la calidad de vida, o sea una 

combinación entre la cantidad de horas empleadas para dormir y la calidad del propio sueño. Esto 

debe entenderse en el sentido de que la salud física y mental está asociada a un tipo de sueño 

suficientemente positivo y reparador (Ahrberg et al., 2012); (Gamarra, 2014).    

Todo joven que ingresa a la universidad enfrenta la necesidad de reorganizar toda su vida y de lograr 

incorporar en su tiempo personal numerosas actividades que anteriormente no tenía incluidas, una de 

ellas es que el proceso de aprender depende ahora más de sí mismo que de la asistencia a clases y oír 

al profesor (Heinesen, 2018); (Pérez y Cepeda, 2017). 

Cuando los estudiantes disponen de pocas horas de descanso y sueño o este es irregular, empieza a 

experimentar efectos secundarios tales como dificultades para concentrar la atención, somnolencia, 

reflejos menos rápidos, estado de ánimo alterado y problemas de memoria. (Mendoza, B y otros, 

2014); (Marín y otros, 2011); en consecuencia, estudiar el número de horas dedicadas al sueño en el 

caso de los estudiantes universitarios, forma parte importante de los estudios relativos a su 

rendimiento académico. La preocupación fundamental está orientada a determinar la relación entre 

sueño y calificación y obtener evidencias que permitan generar formas de ayudarlos a vencer tales 

limitaciones (Álvarez y Muñoz, 2016). 
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Este estudio aborda ambos factores con el objetivo de determinar si efectivamente hay tal relación 

entre el rendimiento académico con respecto al estado de ánimo y las horas dedicadas al descanso. 

Es de esperar que tal relación exista, pero de lo que se trata es de, en qué medida tal correspondencia 

existe en el caso de esta universidad, el peso de cada uno de ellos y el volumen total. Esta orientación 

es consecuente con el hecho de que los factores del rendimiento tienen connotaciones específicas en 

los diferentes escenarios en que el proceso docente universitario se produce.  

DESARROLLO. 

Metodología. 

El tema a investigar en este trabajo es el rendimiento académico de los estudiantes. Para realizar dicho 

análisis han considerado como variables que lo explican: a) el estado de ánimo y b) las horas 

destinadas al descanso. La regresión es modelada usando datos transversales de 31 observaciones 

obtenidas de un muestreo aleatorio simple a partir de una población de 59 individuos. La estimación 

es modelada utilizando datos transversales. 

Conforme a los objetivos de este trabajo de investigación, se puede clasificar como exploratoria, 

empírica, inferencial y deductiva. Además, partiendo del procesamiento de los datos es una 

investigación de tipo cuantitativa, correlacional, con la cual se pretende evaluar el grado de vínculo 

que existe entre las variables. Según el criterio de clasificación del diseño de la investigación y a la 

cantidad de variables, se considera como multivariada. 

Se obtuvo la información mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert con 10 preguntas 

cerradas. Estas fueron ratificadas a través del coeficiente alfa de Cronbach. La manera en que se 

ejecutaron se determinó por la modalidad Ad – Hoc. 
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La variable rendimiento académico es de tipo cuantitativa continua, las variables independientes son 

de tipo cuantitativa continua y cualitativa respectivamente.  

La variable hora de descanso representa el tiempo percibido por los estudiantes expresado en horas 

diarias.  

La variable estado de ánimo esta mostrada como una variable DUMMY asignándole los valores de 0 

= Buen estado y 1=Mal estado. 

 En base a dichas especificaciones el modelo queda expresado de la siguiente manera: 

〖Raía= β_0+ β_1 〖E_i+ β_2 Y_i+β_3 〖HE〗_i+μ_i 

Donde: 

〖Raía: Rendimiento académico del individuo i. 

〖E_i: Estado de ánimo para el individuo i. 

〖HD〗_i: Horas de descanso para el individuo i. 

μ_i: Término de perturbación estocástico. 

Se procedió a estimar un Modelo de Regresión Lineal Múltiple, además se comprobaron los supuestos 

de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y la relevancia de las variables explicativas en el 

modelo. 

Para verificar el supuesto de Homocedasticidad se empleó el Test de Rho-Spearman, Para el supuesto 

de independencia se utilizó el test de Rachas y para la validación del supuesto de normalidad se aplicó 

el contraste de Kolmogorov-Smirnov debido a la cantidad de datos disponibles. El paquete estadístico 

profesional utilizado fue el SPSS v25. 
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Resultados.  

Tabla.1 Resumen del modelo y Anova. 

 
Modelo 1 

Lineal 

Modelo 2 

Lin-Log 

Modelo 3 

Inverso 

N (observaciones) 31 31 31 

R 0,838 0,832 0,826 

R cuadrado 0,702 0,692 0,682 

R ajustado 0,681 0,670 0,659 

Error Estándar de la 

estimación  
2,156 1,192 1,212 

F 32,949 31,499 30,018 

Se puede observar que en los tres modelos existe una relación directa y fuerte entre el rendimiento 

académico de los estudiantes y las variables independientes. 

El coeficiente de determinación nos indica en el modelo lineal que el 70.2 % de las veces observadas 

las variables estudiadas explican el comportamiento del modelo, en el modelo Lin-log en 69,2% 

explica el comportamiento del modelo y en el tercer modelo (inverso) explica el 68,2%. 

Debido al valor más alto R cuadrado el modelo que mejor se ajusta a los datos es el modelo Lineal. 

Tabla 2. Resultados de coeficientes. 

 
Modelo 1 

Lineal 

Modelo 2 

Lin-Log 

Modelo 3 

Inverso 

Variable dependiente              RA              RA RA 

Variable independiente Coeficiente   

C 
3,689 *** 

(5,110) 

3,374*** 

(3,321)  

5,646*** 

(6,496) 
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E. A 

2,984*** 

(4,941) 

 

3,076*** 

(4,974) 

3,241*** 

(5,260) 

H. D 

0,239* 

(1,975)  

 

1,007* 

(1,502) 

-3,090 

(-1,128) 

 

Nota: errores estándares T entre paréntesis. ***p<0,01; **. p<0,05; *p<0,1; p<1,00. Constante del 

modelo (C); Horas de descanso (HD); Estado de ánimo de los estudiantes (EA) 

Se puede observar que en el modelo 1 y 2 se obtuvieron los signos esperados, sin embargo, en el 

modelo inverso no presenta el signo esperado. 

Observando el valor de β0, β1 y β2 se confirma que las variables estudiadas influyen positivamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Tabla 3. Supuestos. 

 
Modelo 1 

Lineal 

Modelo 2 

Lin-log 

Modelo 3 

Inverso 

Rho Spearman test 0,864*** 0,732*** 0,898 

Kolmogorov-S test 0,152* 0,139* 0,077* 

 Rachas test  0,216 0,710** 0,710* 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1; p<1,00 

Se puede observar que en modelo 1, 2 y 3 cumplen con los supuestos de Normalidad, 

Homocedasticidad y correlación, esto quiere decir que las variables siguen una distribucion normal, 

existe independencia entre variables, sus residuos son homocedasticos presentando igualdas de 

varianza en los mismos. 
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Gráfico 1. Gráfico P-P para detectar normalidad de los residuos. 

 

Se observa que los residuos no se alejan de la línea representativa de la población por lo cual nos 

indica que siguen una distribución normal. 

Discusión.  

El estudio comprendió 31 observaciones a partir de una población de 59 individuos para lo cual se 

aplicó un muestro aleatorio simple. La calidad de la información a obtener se aseguró mediante la 

aplicación de un cuestionado debidamente validado. 

Se consideraron como variables independientes: las horas de descanso y el estado de ánimo. La 

decisión de asumir la primera variable a partir de cómo los estudiantes la percibían en términos de 

horas diarias, resultó apropiada. Para la segunda se consideró tratarla como una variable DUMMY lo 

cual se corresponde con las características de ese componente. La variable dependiente fue definida 

a partir de la calificación promedio de los estudiantes, Se aplicó un modelo de regresión lineal 

múltiple. 
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En la tabla 2 se puede apreciar los resultados a partir del empleo de tres modelos, Lineal; Lin-Log e 

Inverso. En los tres se confirma una relación de alto valor entre las variables estudiadas y el 

rendimiento académico. Debido al valor más alto de R cuadrado el modelo Lineal es el que mejor se 

ajusta a los datos. Todos estos resultados son coherentes con lo estudiado por Álvarez y Muñoz, 

(2016); Godínez et al., (2016); Marín y otros, (2011). 

El gráfico No 1 es muy ilustrativo de los resultados del estudio pues se observa como los residuos se 

encuentran próximos a la línea representativa, elemento que desde el punto de vista estadístico 

corrobora lo planteado anteriormente de que entre los tres modelos utilizados existe una relación 

directa y fuerte entre el rendimiento académico de los estudiantes y las variables independientes. 

CONCLUSIONES. 

El estudio del rendimiento académico de los estudiantes universitarios y de los factores que influyen 

en sus resultados, forma parte del interés de las autoridades académicas, los investigadores y los 

gobiernos como manera de determinar cómo, cuánto y de qué manera tal influencia se produce. La 

razón es obvia: a medida que el rendimiento sea superior, la contribución de las universidades al 

desarrollo económico y social de los países se hace mayor. 

Las horas destinadas al descanso y el estado de ánimo de los estudiantes universitarios forman parte 

importante de tales factores. Sus particularidades son que tiene que ver con la capacidad 

psicosociológica del estudiante para enfrentar situaciones sobre las cuales no tiene experiencia 

anterior, presiones que debe resolver por su propia cuenta y volúmenes de trabajo que exceden el 

tiempo que originalmente le dedica a su preparación, lo que le obliga a veces a sacrificar el que 

necesitaría para recuperarse. 
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Los resultados obtenidos aportan la base sobre la cual se pudieran desarrollar estrategias encaminadas 

a mejorar la situación en caso que esta no sea la más conveniente. Esto incluye acciones como las 

siguientes: entrenar a los estudiantes en las técnicas de aprovechamiento racional del tiempo, tal como 

se hace con los ejecutivos de las empresas; incorporar el factor emocional como parte del currículo; 

revisar si las condiciones universitarias para el descanso de los estudiantes proveen la posibilidad de 

un sueño realmente reparador; analizar si el diseño estructural de las actividades académicas, 

investigativas, prácticas y complementarias responden a una concepción donde el estudiante no llegue 

a una situación que escapa a sus posibilidades de resolverla. 
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