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RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo analizar el estrés académico y su asociación con el 

insomnio en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolívar. Ambato, 2022. La 

investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo documental y bibliográfica, con un diseño 

transversal, descriptivo y correlacional. El estudio contó con una población de 900 alumnos lo 

cual se obtuvo una muestra de 270 a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple 

conformado por 151 sujetos del género femenino y 119 del masculino, los instrumentos 

utilizados fueron el inventario de estrés académico (SISCO) para medir los niveles de estrés 

académico y el índice de severidad del insomnio (ISI) para evaluar el grado de insomnio, 

información que fue tomada de una base de datos anónima, los resultados fueron que el 57,8% 

de los estudiantes presentan niveles graves de estrés académico, el 77% muestran nivel leve de 

insomnio, por medio de la prueba de correlación Rho-Sperman se determinó que existe una 

relación positiva alta (P<0,05) es decir, existe una asociación entre estrés académico y el 

insomnio, por lo tanto se concluye que a mayor nivel de estrés académico mayor presencia de 

insomnio en los estudiantes del Instituto. 

Palabras claves: rendimiento académico, estrés, trastorno de sueño, insomnio. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

La educación, el aprendizaje y el conocimiento son aspectos importantes en el desarrollo y 

la función del joven estudiante, implica una serie de cambios y exigencias que se van 

presentando en el transcurso de los niveles superiores, de esta manera, las actividades 

académicas que realizan de forma cotidiana como ensayos, exposiciones, exámenes, trabajos 

grupales son acciones que el alumno lleva a cabo durante su formación, pero cuando llega a 

una auto exigencia se manifiesta el estrés experimentando un desgaste mental, dichas 

situaciones conlleva a presentar hábitos inadecuados como por ejemplo el consumo de 

energizantes, estudiar o realizar tareas durante la noche, lo que puede llegar a la aparición 

del insomnio (Cassaretto et al., 2021). 

El estrés académico es considerado como un daño silencioso hacia el estudiante, siendo una 

exposición subyacente por diversas cargas académicas donde el alumno puede identificarlas 

como estresores, esto se ha podido evidenciar en épocas de exámenes, exposiciones finales, 

presentación de proyectos, docentes exigentes, no comprender las indicaciones de las clases 

y él envió de tareas con un tiempo limitado para cumplir con las actividades planificadas, 

dichas situaciones pueden conllevar a un desequilibrio a nivel físico y psicológico (Ramos et 

al., 2021).  

Además, al no presentar una inadecuada higiene del sueño conlleva a los estudiantes a 

atravesar largas horas enfocados al cumplimiento de las obligaciones académicas, 

presentando una disminución o dificultad para dormir lo suficiente, acompañado de un 

inadecuado funcionamiento durante el día siendo el responsable de generar problemas como 

son; disminución en la concentración, alteración en la atención, cambios en los estados de 

humor y un cansancio evidente (Tuyani et al., 2015). 

Se evidencia en el capítulo I; introducción que abarca aspectos generales, problemática, 

justificación, objetivos tanto general como específicos, posteriormente en el segundo capítulo 

se explica el marco teórico, se puntualiza antecedentes y variables sobre estudios a nivel 

macro, meso y micro. Además, en el capítulo III se incluye la metodología con un tipo de 

investigación documental, bibliográfica; en el cuarto capítulo se determina resultados de la 

temática planteada para el análisis, la interpretación y discusión con otros estudios y 

finalmente, el capítulo V se desarrolla las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

evidencias reflejadas en el apartado de anexos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el ámbito académico los estudiantes pasan por diversas exigencias durante la formación 

profesional, dichas situaciones pueden experimentar elevados niveles de estrés académico 

que repercute de manera negativa en el desempeño del aprendizaje, cumplimientos 

personales, tiempo limitado para un buen descanso, falta de interés en las actividades de 

entretenimiento y descuido personal (Zárate et al., 2019). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) refiere que el estrés académico es 

una problemática en los estudiantes quienes señalan que existe prevalencia de niveles medios 

a altos en las instituciones superiores a su vez, durante la formación profesional se ha venido 

experimentando situaciones estresantes que ocasionan daño en el desarrollo estudiantil tanto 

físicas como mentales. 

Según un estudio realizado por Córdova y Santa (2018) en países de Latinoamericano como 

Argentina, Perú y Colombia, el estrés académico es considerado como un problema 

significativo especialmente para jóvenes que están cursando los ciclos superiores quienes, 

presentan sintomatologías más evidentes en la finalización de los semestres, por lo tanto, el 

alumnado no obtiene un conocimiento para adquirir estrategias de afrontamiento que permita 

combatir los altos niveles de estrés académico 

A nivel de Ecuador en la Universidad Técnica de Ambato los estudiantes presentan altos 

índices de estrés académico, esto se ha venido dando por la competitividad entre compañeros, 

falta de tiempo para realizar tareas, pocos minutos para exámenes, escasa comprensión en la 

enseñanza por parte de los docentes como consecuencia generan reacciones entre las cuales 

se destaca cansancio y un desequilibrio emocional en los ámbitos personal, social y familiar 

(Salazar et al., 2022). 

Una investigación realizada en Pakistán por Lemos et al., (2018) refiere que el estrés 

académico influye significativamente en la aparición del insomnio debido a que se han 

encontrado resultados que demuestran un 58,6% de los estudiantes prevalecen altos niveles, 

en cuanto al insomnio el 40% presentaron elevados índices, siendo este, el más frecuente en 

el género femenino. Por otra parte, en Alemania afirma que la presencia de estresores 

académicos tiene como consecuencia desarrollar una falta de conciliación de sueño, esto 

repercute de manera negativa en la esfera personal, social y académica (Lemos et al., 2018).  

En Chile se realizó un estudio por Alvarez et al., (2018) quienes refieren que la presencia de 

altos niveles de estrés académico genera la aparición de índices elevados de insomnio, donde 

se evidenció que el 23,5% de los jóvenes han referido presentar dificultad para dormir, esto 

se refleja en la deserción estudiantil y fuga de horario. Así pues, los estudiantes son más 

propensos de padecer problemas durante su descanso, debido a la mala higiene del mismo 

(Armas et al., 2021). 
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A nivel de Ecuador, en una investigación realizada en Quito a estudiantes se evidenció que 

el 92% presentaron altos niveles de estrés académico y a la vez problemas relacionados con 

el insomnio. Así mismo, en la Universidad de Azuay se realizó un estudio y como resultados 

el 70,2% presentó disminución en la calidad de descanso al inicio y al concluir el periodo 

semestral, ya que los alumnos que realizaban prácticas preprofesionales presentan turnos 

nocturnos lo que desencadenó  horas escasas para dormir (Villavicencio et al., 2020).  

En el Instituto Superior Tecnológico Bolívar a través de la revisión de la base de datos y la 

entrevista realizada al coordinador del departamento de bienestar estudiantil se llegó a 

conocer los siguientes resultados: la existencia de estrés estudiantil, dificultades para 

conciliar el sueño, bajo rendimiento académico, falta de preparación para evaluaciones, 

incumplimiento de actividades autónomas, deserción académico entre otras relacionadas a 

ser factores de riesgo directo que impiden la culminación de la carrera profesional, afectando 

a la calidad de vida, desequilibrio emocional y reacciones físicas. Esto ha conllevado que la 

población estudiantil presente sintomatología como; agotamiento físico y mental, dolor de 

cabeza, pérdida de la visión, irritabilidad, falta de energía, dificultad en el mantenimiento de 

relaciones interpersonales y quedarse dormido durante clase. 

Los factores mencionados anteriormente, al no ser abordados de manera inmediata y 

adecuada afecta de manera física, emocional y comportamental en los alumnos. Por lo tanto, 

si no se atiende a dichas problemáticas las consecuencias serán desfavorables a corto y largo 

plazo, conllevando a presentar dificultades en la adquisición de aprendizaje como futuros 

profesionales. 

Por lo tanto, se llegó a formular la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo los niveles de estrés académico se asocian a los niveles de insomnio en los estudiantes 

del Instituto Superior Tecnológico Bolívar, Ambato. 2022?. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente temática, dentro de este proyecto de investigación es de gran importancia y 

mayor interés, ya que estas variables han influenciado en la manera de vivir de los jóvenes, 

en el rendimiento académico y el bienestar psicosocial según la información proporcionada 

por el coordinador académico (Jeréz & Oyarza, 2015). Por lo tanto, para respaldar la 

investigación se fundamenta algunos aspectos importantes mediante el apoyo de los 

siguientes autores (Hernández et al., 2014). 

Valor teórico 

Este estudio está basado en una problemáticas actual y poco estudiada, por lo tanto, existe 

investigaciones a nivel nacional y local, sin embargo, en Institutos superiores no se han 

evidenciado estas problemáticas. Por lo tanto, este proyecto aporta con información de los 

resultados del estudio de estas variables, tanto en a nivel nacional, en la ciudad de Ambato y 

en especial en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolívar. 

Relevancia Social 

 El estrés académico y el insomnio, hoy en día son problemáticas de gran impacto, puesto 

que la presencia de elevados índices en los estudiantes del entorno local trae consecuencias, 

por lo que es relevante realizar un proyecto investigativo que permita conocer los datos 

obtenidos y visualizar con claridad la gravedad de las dos variables como soporte para futuras 

investigaciones. 

Conveniencia 

El interés de realizar este análisis es para conocer los números totales de participantes que 

puedan presentar dichas problemáticas, esta información nos proporciona una guía para la 

realización de futuros proyectos o estudios para el bienestar mental, lo cual, permita acceder 

una promoción de los resultados obtenidos.  

Utilidad metodológica 

Esta investigación beneficia de manera directa a los estudiantes, siendo también eficaz para 

el personal docente de la institución receptora en el conocimiento de los resultados otorgados 

para afines académicos. Asimismo, la realización de este estudio es factible porque se cuenta 

con los recursos necesarios como es la autorización, apoyo de los dirigentes administrativos 

de la Institución quien proporcionaron una base de datos anónima de los resultados de 

instrumentos psicológicos y un amplio material bibliográfico, estos componentes permiten 

que la ejecución del proyecto alcance las expectativas requeridas. 
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OBJETIVOS 

General 

• Analizar la asociación entre los niveles de estrés académico y los niveles de insomnio 

en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolívar. Ambato, 2022. 

Específicos 

• Identificar los niveles de estrés académico en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Bolívar. 

• Determinar los niveles de insomnio en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Bolívar. 

• Establecer la relación entre el estrés académico y el insomnio en los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Bolívar. 

• Proponer acciones psicoeducativas sobre la prevención del estrés académico y la 

higiene del sueño. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

Estado del Arte 

Mediante una previa revisión bibliográfica, se describen investigaciones realizadas que se 

encuentran en relación con las variables y la población a estudiar en el presente proyecto. 

Valdivieso et al., (2020) en una investigación titulada “Estrategias de afrontamiento sobre 

los estresores académicos en una Institución de España” tuvo como objetivo determinar el 

ambiente estudiantil que produce elevados niveles de estrés y tipos de estrategias para 

afrontar situaciones estresantes, para este fin, se utilizó instrumentos de medición  como es 

el inventario SISCO con una muestra de 276 alumnos, entre edades de 18 y 31 años, como 

resultado se evidenció que el 32% de los estudiantes presentaron niveles moderados de estrés 

académico, quienes indicaron la presencia de elevadas exigencias, la desorganización del 

tiempo, la rapidez para cumplir sus trabajos, siendo las mujeres que presentaban con mayor 

predominio estas características. 

Moreno (2020) en la investigación realizada sobre “Estrés académico en jóvenes de la 

escuela de Economía en México” tiene como finalidad comparar los niveles de estrés en la 

población masculina y femenina, se empleó el inventario SISCO, con un total de 340 

individuos entre edades de 19 a 30 años, los niveles elevados tiene un 29% presentes en 

mujeres, donde indicaron que las causas de estas son: ejecución de pruebas, dificultades para 

prestar atención en clases, exceso de trabajos académicos y problemas en la comprensión, lo 

que se demuestra que la mayor parte de los alumnos presentan conflictos en los cambios 

académicos. 

Ramos et al., (2021) realizaron un estudio sobre “Rol mediador del estrés académico en 

relación al  insomnio en peruanos que estudian en la facultad de Salud” cuyo objetivo fue 

evaluar los niveles de las dos variables, por lo cual, se manejó los instrumentos escala de 

estrés percibida y el índice de gravedad del insomnio, para ello se contó con un número de 

478 alumnos, con una edad de 17 a 32 años, en relación al género los resultados obtenidos 

sobre el estrés es el 22,5% en mujeres con un grado elevado de síntomas estresores, en cuanto 

al insomnio el grupo femenino existió un 35% nivel leve y 17,6% niveles bajos en hombres. 

Ruilova (2017) ejecutó un proyecto investigativo sobre “Estrés académico y su relación con 

el insomnio en alumnos de doctorado, Universidad Nacional de Loja, Ecuador” presentó por 

finalidad, determinar como la primera variable influye en el sueño. Para la recogida de 

información, se aplicó el índice de gravedad en insomnio y el SISCO en 250 sujetos, con 

edades entre 20 a 29 años, se concluyó que el 49% presenta estrés moderado, 41.8% 

manifestaron un nivel leve y 1.9% grave, mientras que en el insomnio el 48,7% presentó un 

grado moderado, es decir, se obtuvo una relación significativa de las mismas. 
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ESTRÉS 

Definición de estrés 

Las presiones de manera externa e interna generan en las personas estrés, ocasionando 

reacciones negativas en el estilo de pensamiento, emocionales y físicas, lo cual puede 

manifestarse de modo habitual, y a la vez puede inspirar a motivaciones positivas, sin 

embargo, si esto se desborda y llega a un exceso pueden generar dificultades a nivel psíquico 

y físico. El desempeño continuo en condiciones percibidas como estresantes generan 

malestar psicológico y fisiológico que ocurre como consecuencia de las percepciones de 

amenaza experimentadas por las personas. Estas sensaciones puede influir en las distintas 

esferas de vida sobre la sociedad (Marín, 2015).   

De otra manera Parra et al., (2018) define al estrés como una respuesta normal del organismo 

que se prepara para afrontar situaciones nuevas, sin embargo, si se produce de manera 

excesiva puede generar un desgaste mental y una rigidez corporal, conllevando al sujeto a 

presentar cambios físicos, psicológicos y emocionales para adaptarse al entorno ambiental. 

Por otra parte, Valdez et al., (2022) refiere que el estrés se presenta en una persona cuando 

reconoce una situación amenazante o peligrosa, esto puede llegar a desafiar las capacidades 

para afrontar adecuadamente los eventos estresantes en situaciones que sobresalen de nuestra 

rutina, cuando esto se intensifica o se prolonga con el tiempo el estilo de vida puede tener 

afectaciones en nuestra salud integral, problemas personales y sociales. 

Fases 

Guillermina (2018) refieren que el individuo pasa por diversos eventos que experimenta 

como amenazantes, por lo que el sistema responde a la situación de peligro, mediante tres 

fases que el sujeto experimenta como estresantes, entre las cuales se identifican las 

siguientes: 

Alarma. Este primer nivel hace referencia como el individuo se enfrenta ante estímulos 

estresores que se presenta en el diario vivir, que produce cambios a nivel fisiológicos  

caracterizado por los siguientes síntomas entre ellos: taquicardia, diaforesis, aprensión 

muscular y cardiaca, dilatación de pupilas, respiración acelerada, esto se da debido a que el 

individuo no conoce herramientas adecuadas para hacer frente ante una amenaza, por lo tanto, 

el organismo se prepara para afrontar las diferentes situaciones.  

De acuerdo con Babaev et al., (2018) el estrés se inicia con la percepción o recepción de un 

evento o estímulo estresor que se activan ciertas funciones del cuerpo para poder responder 

a situaciones de riesgo o amenaza, esto se involucra con la activación de reacciones 

fisiológicas la cual genera una liberación de un neurotransmisor de adrenalina, también entra 

en juego el sistema límbico, mismo que propicia la realización del análisis mediante el cual 

se compara la situación nueva con los recuerdos, lo que ocasionará que la respuesta se emita 

de acuerdo a las experiencias previas. 
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Adaptación o resistencia. La persona al estar constantemente experimentando situaciones, 

en su organismo genera determinada capacidad para soportar el estrés por lo cual debe llegar 

a preparase, mantenerse y enfrentar a los diversos agentes dañinos, es así, que transcurrido 

un periodo de tiempo puede evidenciarse una disminución de la sintomatología, debido a una 

especie de homeostasis que se desarrolla frente a los eventos percibidos como estresantes o, 

por el contrario, la persona no termina de desarrollar mecanismos de afrontamiento 

adecuados y se experimenta una resistencia continua a las situaciones tanto internas como 

externas que se perciben como estímulos estresores.  

Por su parte, Dhabhar (2018) el organismo ante el estrés a corto plazo genera una especie de 

mecanismo de supervivencia fundamental de la naturaleza que mejora la protección y el 

rendimiento en condiciones que implican una amenaza. Asimismo, esta fase busca encontrar 

una autoconservación y autoprotección a través del cual el cuerpo mantiene un equilibrio, 

por lo tanto, el organismo se mantiene en una alerta constante e inicia un proceso de 

adaptación antes del empezar la siguiente etapa. 

Agotamiento.  De la totalidad de cambios que se generan, el individuo sólo se da cuenta de 

algunos de ellos como el incremento de frecuencia cardíaca, la respiratoria, sudoración y 

tensión muscular. Transcurrido cierto tiempo experimentando situaciones estresantes, con 

sus consecuencias negativas a nivel psicológico, fisiológico y conductual, se desarrolla una 

especie de declive hacia la persona con la sensación de estar físicamente agotado. Con 

respecto a la fase de agotamiento Sara et al., (2022) exponen que la misma tiene lugar cuando 

las estrategias de afrontamiento de la persona se han disminuido y la duración de los eventos 

estresantes se vive con mayor prolongación en el tiempo, llegando a deteriorar el estado 

emocional y corporal del ser humano. 

Tipos de estrés 

De acuerdo con Dedic et al., (2018)  menciona que existen tres tipos de estrés, que son las 

siguientes: 

Estrés agudo.  Es unos de los estresores más comunes en la sociedad que puede aparecer por 

distintas circunstancias, a las expectativas de las vivencias del pasado, y las exigencias 

precipitadas a nivel profesional, sin embargo, puede ser motivador, pero en exceso puede 

perturbar el equilibrio y el funcionamiento del bienestar (Passeron et al., (2021). También, 

Ávila (2015) refiere que puede aparecer de forma leve y frecuente ante pequeños 

acontecimientos como, por ejemplo; el examen del día siguiente, una exposición y el inicio 

de un nuevo periodo académico. 

Estrés episódico. Las personas que presentan este tipo de estresores generan cambios 

constantes frente al estilo de vida, esto se va desarrollando por preocupaciones, cargas 

elevadas de trabajo o estudio, responsabilidades y problemas cotidianos, lo cual, conlleva a 

una serie de síntomas como; irritabilidad, ansiedad, cambios en el estado de ánimo, consumo 

de sustancias de forma constante, pérdida o aumento del apetito e insomnio. Asimismo, Ávila 
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(2015) comenta que este tipo de estrés se manifiesta en personas que se preocupan 

constantemente por situaciones a largo plazo, lo perciben de forma amenazante para sí mismo 

y para la familia. 

Estrés crónico. Este tipo es el mayor causante de generar al sujeto un gran desequilibrio 

mental, físico y emocional que se ha venido dando durante su vida cotidiana, son más 

frecuentes en estudiantes de niveles superiores teniendo como consecuencia depresión y 

ansiedad, donde el individuo no visualiza una solución o una salida para resolver el conflicto 

(Woo, Sansing, Arnsten, & Datta, 2021). Además, Carmiña (2018) manifiesta que ocurre por 

la presencia de demasiado tiempo de síntomas estresores, en un ambiente disfuncional, 

violento, problemático donde no muestra algún tipo de solución o alguna manera de no poder 

sobrellevar esta situación. 

Definición de Estrés Académico 

Se define como un proceso adaptativo que se produce de manera desfavorable al alumnado 

ante una queja del ambiente educativo, donde el estudiante puede estar sometido a perder el 

control al adaptarse a nuevas exigencias, ante situaciones pueden presentar sintomatología 

negativa como suele ser; fatiga extrema, desinterés en asistir a actividades académicas, 

disminución de rendimiento y trabajos en equipo (Silva & López, 2020). Es importante tener 

en consideración que existen unas manifestaciones del estrés las cuales se caracterizan por 

malestar crónico, inquietud, estado de alerta, rigidez, miedo, inestabilidad, incapacidad de 

afrontamiento y alteración fisiológica. 

Por otro lado, De la Fuente (2021), añade que este tipo de estrés se experimenta como un 

conjunto de malestares ante situaciones demandantes que suele ocasionar negativamente 

dificultades a nivel cognitivo, social, afectivo y familiar, el mismo puede causar relevantes 

síntomas como apatía, frustración, desvalorización, conductas evitativas. Así como la 

percepción de embotamiento mental, pérdida de atención, concentrarse y olvidos, 

principalmente de eventos asociados con un mayor nivel de estrés o lo que equivale a las 

fases de alarma y activación, durante las cuales la persona experimenta las sensaciones más 

abrumadoras física y psicológicas. 

Se presenta tres momentos relacionados al estrés académico según Rodríguez (2020) el 

primero hace referencia cuando el alumno se ve obligado a una serie de estresores que afecta 

a nivel académico; en el segundo momento se desarrolla un desequilibrio en la calidad de 

vida produciendo un conjunto de sintomatología desfavorable y por último el tercero busca 

afrontar mediante la realización de actividades positivas para mantener la homeostasis, el 

bienestar personal y académico. 

Estresores académicos 

De acuerdo con de la Fuente et al., (2020) menciona que durante el proceso de formación 

estudiantil en niveles superiores puede presentarse una secuencia de estresores, las cuales 
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son: la acumulación de trabajos y ensayos, foros, infografías que se tiene que 

responsabilizarse el estudiante dentro de las jornadas estudiantiles y en sus hogares; la 

dificultad para la organización y el funcionamiento positivo de realizar trabajos en grupos; 

escasa motivación para la ejecución de actividades curriculares; problemas de comprensión 

o entendimiento al momento de abordar alguna temática dentro de clase; miedo a participar; 

el nuevo ingreso a un periodo académico. 

Escobar et al., (2018) refiere que las actividades que se desarrollan durante el semestre 

pueden también generar situaciones estresantes como son: las exigencias en su proceso de 

aprendizaje, conflictos con los docentes, rivalidad entre estudiantes para el primer puesto, 

recibir bajas calificaciones, estos factores conlleva a un inadecuado funcionamiento 

psicológico y fisiológico. Principalmente, cuando el estudiante no posee las habilidades de 

afrontamiento personales que le faciliten la asimilación, acomodación y modulación de 

respuestas más adaptativas ante las exigencias.  

Síntomas del Estrés Académico 

Según los síntomas establecidos por Gil & Fernández (2021) menciona que existen tres tipos 

de reacciones, enlistadas de la siguiente manera: 

Síntomas físicos. Son reacciones que aparecen de manera corporal cuando se expone a 

situaciones de altos niveles de estrés, en determinadas circunstancias la persona no logra 

identificar que las ha ocasionado, pero llega a experimentarlas con un malestar significativo, 

que inicia con la experimentación de tensión, perder el control, cambios fisiológicos entre 

ellos cardiacos, respiratorios. Por su parte García et al., (2021) la vivencia de estrés puede 

ocasionar alteraciones como son: pérdida de cabello, dolores musculares, cansancio, 

problemas gastrointestinales, pérdida o aumento de peso, cefaleas, hipertensión arterial, 

taquicardia, náuseas, vómitos y tics nerviosos. 

Síntomas psicológicos. El estrés se encuentra presente en una multiplicidad de alteraciones 

psicológicas o mentales, llegando a experimentar en niveles más elevados como ataques de 

pánico, miedo a la social, preocupación continua, TOC, situación traumática y abuso de 

sustancias, situaciones que suelen estar presentes en los estudiantes. Pozos et al., (2016) 

refiere que diferentes estudios evidencian la presencia de estrés académico en un porcentaje 

significativo de estudiantes, generando como consecuencias un elevado temor a actividades 

como las preocupaciones, irritabilidad, dificultades en la concentración y memoria. También 

se ha encontrado que la persistencia de los niveles de estrés puede ocasionar desordenes como 

insomnio, pérdida del apetito y desmotivación. 

Síntomas comportamentales. Son aquellas que involucran acciones no acordes por parte de 

los estudiantes, con conductas evitativas de no querer estudiar y permanecer varias horas sin 

dormir para el cumplimiento de actividades educativas, incluso tomar bebidas energizantes 

días antes de los exámenes. También suele apreciarse movimientos involuntarios como 
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mover las piernas, brazos, hiperactividad, comer en exceso, beber, fumar, llanto y 

expresiones faciales tensas (Naveros, 2022). 

Es importante identificar las causas del estrés, así como reconocer el origen de aquello que 

se enfrenta las posibles consecuencias y exigencias por lo tanto es primordial planificar las 

entidades académicas y determinar los tiempos que se dedica a estudiar, es decir, dividir las 

horas del día entre las diferentes asignaturas y actividades. Además, es importante realizar 

las expectativas de éxito y logros alcanzados respecto al desempeño académico, obtenido 

durante el semestre (Ochoa, 2019). De acuerdo con Popa et al., (2021) refieren que las 

principales herramientas utilizadas en el ámbito académico suelen ser; buena capacidad de 

resolución de conflictos, manifestación de las emociones y organización del tiempo, además, 

las variables psicológicas como la autoeficacia, el optimismo, la resiliencia, la inteligencia 

emocional y los factores asociados a la satisfacción con los propios resultados académicos.  

Efectos del estrés académico 

Espinoza et al., (2020) menciona que los factores causantes de estrés académico conllevan al 

estudiante a consecuencias negativas que afecta la vida emocional, cuerpo y mente. Los 

efectos pueden ser devastadores en la población general y en los estudiantes aún más, lo cual 

se evidencia en alteraciones de los ciclos regulares como el sueño, apetito, vida sexual y 

comportamental. Además del alto índice de que los varones consuman cantidades excesivas 

de alcohol y drogas teniendo como consecuencia que el estudiante desarrolle una 

dependencia, en el caso de las mujeres los trastornos alimenticios y el consumo de 

energizantes son los más destacados. 

Los efectos del estrés académico se relacionan con problemas a nivel psiquiátrico como son 

depresión, ansiedad, trastornos del sueño, conductas violentas entre otras relacionadas al 

aislamiento social, problemas de memoria y pánico siendo factores de riesgo para la salud 

mental del alumno (Zurita, 2019). De acuerdo con Blume et al., (2019) el estrés académico 

es un factor desencadenante de la depresión y los trastornos de ansiedad, regularmente 

presenta falta de concentración, deterioro de memoria, irritabilidad, temor por no cumplir 

con las responsabilidades académicas, baja autoestima y una disminución del rendimiento 

académico. 

Evaluación del Estrés Académico 

Para evaluar e identificar el estrés académico los autores Buttazzoni y Casadey (2018) aplica 

un instrumento psicológico que es el Inventario de Estrés académico SISCO, este test se 

encuentra constituido por las siguientes dimensiones: 

• La primera dimensión esta conforma por los diversos estresores cuyo fin es reconocer 

los estímulos que causan eventos estresantes, que genera una preocupación que 

influye negativamente en las actividades académicas. 
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• La segunda dimensión está conformada por preguntas relacionadas a síntomas físicos, 

emocionales y del comportamiento, siendo reacciones de manera desfavorable y 

permite indicar los niveles de magnitud experimentados por el estudiante. 

• Finalmente, la tercera dimensión permite conocer los diferentes métodos de 

afrontamientos, es decir, capacidades en los que los jóvenes pueden enfrentar a 

circunstancias que generó preocupaciones.  

INSOMNIO 

Definición de insomnio 

Según la American Psyquiatric Association (2014) este término refiere a una incapacidad 

para iniciar, o conciliar el sueño durante la noche, a pesar, de contar con un espacio tranquilo 

para descansar. Por lo cual se deduce que existen principalmente dos formas de manifestarse 

el insomnio, a través del denominado pre conciliatorio, que consiste en no poder dormirse 

una vez que la persona se dispone y el despertarse una vez que se ha dormido durante algunas 

horas y no poder volver a conciliar el sueño, ocasionando alteraciones en el funcionamiento 

diario de las personas. Según Gonzáles (2016)  define como una dificultad para iniciar el 

sueño, para mantenerse dormido toda la noche, el despertar precoz, esto se debe a la presencia 

de preocupaciones que existe a nivel laboral, académico, familiar produciendo consecuencias 

negativas en el sueño y en el estado de ánimo como ansiedad, angustia, depresión y piernas 

inquietas.  

Clasificación del Insomnio 

Torales, (2016) refiere que dentro de este trastorno puede clasificarse de diversas maneras, a 

continuación, se describe las siguientes:  

Según su Etiología: 

Insomnio Primario. No ha existido evidencias claras sobre su origen, o el no estar 

relacionado con otros factores clínicos, sin embargo, presenta dificultades para empezar un 

descanso y sostener el mismo, es decir, la persona va a experimentar una percepción de no 

haber presentado un sueño adecuado. Además, se manifiesta que el presentar este tipo de 

insomnio el sujeto experimenta, cansancio después de descanso, cambios en la parte 

emocional, comportamental y somnolencia durante el día (Silva & Ben, 2020). 

Insomnio Secundario o Comórbido.  Las causas que influye en la aparición de insomnio 

son las enfermedades graves, problemas cardiovasculares o trastornos mentales como 

depresión, trastorno obsesivo compulsivo, a la vez puede manifestarse por consumo de 

sustancias psicoactivas como suele ser: alcohol, drogas, estimulantes, tratamientos 

farmacológicos. A consecuencia de la presencia de otras patologías conlleva a no adaptarse 

a un nuevo ambiente y hábitos inadecuados del sueño (Duffy et al., (2021).  

Según el Momento: 
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Insomnio de Conciliación. Se manifiesta de manera recurrente al momento de iniciar el 

sueño en la noche, esto se ha venido manifestado por la presencia de problemas 

farmacológico, médicos y estados ansiosos (Silva & Ben, 2020). Es decir, se manifiesta por 

pasar despierto desde el inicio que llega el anochecer hasta que empiece la primera fase del 

sueño, si la persona permanece despierta por más de 30 minutos estaría presentando este tipo 

de insomnio (Pappa, et al., 2020). 

Insomnio de mantenimiento. La persona al momento de estar en su descanso suele presentar 

dos o más despertares nocturnos, con un tiempo límite para conservar el sueño, apareciendo 

interrupciones de manera frecuente una hora o más sin poder llegar a una conciliación del 

sueño (Chávez y Peralta, 2019). 

Despertar Precoz. Se refiere cuando la persona se despierta más temprano de lo habitual 

con problemas para volverse a dormir (Duffy et al., (2021).  Esta clasificación puede 

ocasionar alteraciones en determinadas funciones entre ellas la capacidad de atención, 

concentración, memoria, hiperactividad, cambios del humor, entre otros. El no presentar 

sueño puede conllevar a empezar el día sin preocuparnos por la falta de este, ya que la 

verdadera consecuencia de esta falta será una mayor necesidad de dormir al siguiente día 

(Pappa et al., (2020). 

 Según su duración:  

Transitorio. Según el estudio efectuado por Sahebi et al., (2021) refiere que este tipo de 

insomnio suele presentarse en personas que han experimentado una causa emocional 

estresante como son: cambios de hora de descanso o de horarios de trabajo y consumo de 

alguna sustancia psicotrópica. Por otra parte, este tipo de insomnio es más frecuente en 

estudiantes de niveles superiores debido a que están propenso a ciertas complicaciones que 

afecta la calidad de sueño, siendo los factores causantes el ámbito académico, estrés, hábitos 

de sueño inadecuado como uso de celulares, computador durante la noche, mirar televisión 

hasta altas horas o leer cuando se va a descansar (Silva & Ben, 2020). 

Agudo o de corta duración. Según Sánchez et al., (2016) manifiesta que tiene una duración 

de tres semanas o menos y habitualmente suele estar relacionado con factores externos como 

son atravesar un divorcio, el inicio de un matrimonio, experimentar un duelo, cambios de 

residencia, mudanza a un país con una zona horaria diferente, eventos estresantes o 

traumáticos como la exposición a accidentes de tránsito u otro tipo. Como consecuencia de 

este tipo de alteraciones, suelen aparecer problemas matutinos como son la irritabilidad, 

cansancio, dificultad para conciliar el sueño y molestias corporales (Contreras, 2021). 

Crónico. Según Mondragón et al., (2016) describe al trastorno de insomnio crónico como 

una dificultad para mantener el sueño o despertarse demasiado temprano con consecuencias 

diurnas asociadas, que ocurre a pesar de la oportunidad y las circunstancias adecuadas para 

dormir. Las dificultades para dormir deben ocurrir al menos 3 veces por semana durante al 

menos 3 meses.  
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Características Clínicas de Insomnio 

Según Álvarez et al., (2017) menciona que los individuos que padecen de insomnio pueden 

llegar a sentirse insatisfechos en el control de sueño y por lo general suelen experimentar 

entre uno o más de los siguientes síntomas: 

• Inicia con la incapacidad de empezar el sueño, posteriormente mantener, y finalmente 

despertarse antes de la hora habitual. 

• Presentan tensión, ansiedad, preocupaciones, pensamientos negativos, irritabilidad, 

alteraciones en el humor, cansancio físico y mental. 

• El trastorno de insomnio se caracteriza por una mala calidad del sueño a pesar de 

presentar un ambiente adecuada para dormir, lo que resulta angustioso. 

•  El insomnio también puede tener efectos adversos en la salud física, incluido el 

deterioro de la función cognitiva. 

Pautas Diagnósticas del Insomnio 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM – V) (2014) 

establecen los siguientes criterios diagnósticos: 

Cuadro 1.  

Criterios Diagnósticos 

A La presencia de varios síntomas, con problemas para iniciar el reposo, mantener 

el sueño y el insomnio terminal con inconveniente de volver a conciliar el 

descanso.  

B Las dificultades para conciliar el sueño suelen conllevar un mal funcionamiento 

en sus actividades diarias y como consecuencias en los ámbitos académicos, 

sociales, laborales y familiares. 

C Tiempo que perdura al menos tres ocasiones a la semana por un mes o menos 

de la duración establecida. 

D Manifiesta preocupaciones frecuentes que pueden aparecer durante el día o en 

el proceso de la noche sobre sus posibles resultados negativos. 

E A pesar de presentar condiciones adecuadas de igual manera puede llegar a 

presentar insomnio. 

F No se explica por otros trastornos relacionados al sueño. 

G No debe presentar algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas. 

Fuente: (DSM - V, 2014). 

Tratamiento del Insomnio 

Acorde con la OMS (2022)  identifica varios factores de tratamientos ante el insomnio, para 

tratar la mala calidad de sueño, a continuación, se presenta los siguientes: 
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Tratamiento no Farmacológico. Gran parte de los habitantes manifiestan tener insomnio 

durante cualquier etapa de su ciclo vital, por lo tanto, al conocer las causas y sintomatologías, 

se desarrolla métodos que permite al sujeto mantenerse con un equilibrio al instante de 

conciliar el sueño.  

• Algunas técnicas que son eficaces antes de ir a descansar son: técnicas de respiración, 

esta permite mantener una concentración y tranquilidad, llegando a sí mismo a 

disminuir los niveles de ansiedad y preocupación que puede estar presentes antes del 

descanso. 

• Los ejercicios de relajación consisten en relajar los músculos que se encuentran 

tensionadas por diversas exigencias que se presenta en su vida diaria, estas permiten 

no solo un alivio físico sino también a nivel mental. 

• Es fundamental mantener una organización adecuada en los horarios, para que se 

convierta en un hábito de descanso y de despertar en una misma jornada. 

• El ambiente para el descanso es fundamental, debe ser aislado, sin ruidos externos y 

solos utilizar para la función de reposo y no otras actividades que puedan interrumpir 

el sueño. 

• Un aspecto fundamental es la disminución de ingesta de agua o algún tipo de líquido 

antes de la hora de acostarse. 

• Evitar dormir durante el día y mejor realizar ejercicios físicos (OMS, 2022). 

Tratamiento Farmacológico. Según Martínez et al., (2019) comenta que existen varios 

medicamentos que ayudan al individuo a calmar la sintomatología, para que pueda llegar a 

tener un sueño reparador. 

 A continuación, se detalla los fármacos más utilizados dentro de la sociedad:  

• Benzodiazepinas: la principal función es aumentar las horas de descanso, no presenta 

alteraciones en las actividades diurnas, disminuye los despertares frecuentes 

nocturnos.  

• Anthistamicos: Este tipo de fármaco ayuda al sujeto a mantener e inducir en el sueño, 

sin embargo, pueden llegar a aparecer efectos secundarios como son: estreñimiento, 

exceso del apetito y somnolencia diurna.  

• Antidepresivos tricíclicos: Ayuda a mejorar y equilibrar el mantenimiento del sueño 

nocturno, y trae consigo secuelas leves como son dolores fuertes de cabeza, aumento 

del sueño durante el día. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativo. -  En la presente investigación, la base de datos y la ficha sociodemográfica 

fueron proporcionada por la institución con datos anónimos que permitieron la medición de 

los resultados para su respectiva cuantificación de las variables mediante herramientas 

estadísticas para su posterior análisis e interpretación. 

Tipo de investigación  

Documental– El estudio es documental porque se ha recogido como recurso de información 

una base de datos anónima que facilita la información receptora, donde se obtuvo fuentes 

sociodemográficas de los estudiantes y los previos resultados mediante la utilización de los 

instrumentos psicológicos como son: Inventario de Estrés Académico (SISCO) y el Índice 

de Severidad del Insomnio (ISI) que fueron aplicados por el coordinador del Instituto 

Superior Tecnológico Bolívar de la ciudad de Ambato.  

Bibliográfica. – Se recolectó información mediante la búsqueda y revisión bibliográfica de 

fuentes científicas como; artículos, tesis doctorales, revistas y libros desde el año 2014 hasta 

el 2022 que fueron validadas para el desarrollo del marco teórico y discusión. 

Diseño de investigación  

Transversal. –  El proyecto de investigación realizado se ejecutó en el periodo determinado 

durante el proceso académico abril - agosto, 2022. 

No experimental. – La realización del proyecto investigativo, no tuvo algún tipo de 

intervención de las autoras con el entorno, es decir no existió ninguna manipulación de 

variables, obteniendo datos reales de la problemática estudiada. 

Nivel de investigación 

Descriptiva. -  la investigación se describe las características generales sobre las variables 

investigadas como es el estrés académico y el insomnio en los alumnos del Instituto Superior 

Tecnológico Bolívar de la ciudad de Ambato. 

Correlación: A posterior a los resultados evidenciados se estableció una relación entre los 

niveles que existe del estrés académico y el insomnio en los alumnos del Instituto Superior 

Tecnológico Bolívar, es así, donde se llegó a un análisis para obtener la correlación 

significativa entre variables de estudio. 

Población  

La población está conformada con 900 datos educativos de los estudiantes, recolectados de 

la base de datos anónima proporcionada por la Institución del periodo actual académico, en 

un rango de edad desde los 18 a 54 años, están constituidos entre hombres y mujeres que 

cursan primero a quinto semestre en jornadas matutina y vespertina. 
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Muestra 

Se determinó por medio de un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, del cual se 

obtuvieron 270 datos educativos que pertenecen a las carreras de contabilidad, desarrollo de 

software y marketing los cuales, 151 pertenecen al género femenino y 119 son masculinos, 

presentando un margen de confianza de 95% y un 5% de margen de error. 

Criterios de inclusión  

• Base informativa que pertenezca a los estudiantes de 1ro a 5to semestre. 

• Datos educativos que contengan los reactivos psicológicos completos. 

• Datos que correspondan a los estudiantes entre las edades de 18 a 54 años. 

Criterios de exclusión 

• Estudiantes que se encuentran en un tratamiento psicofarmacológico para el sueño y 

el estrés académico. 

• Alumnos que pertenecen a las carreras de administración financiera y 

telecomunicaciones. 

• Alumnos que estudian en la Sede del cantón Píllaro. 

Hipótesis  

Hipótesis nula: ¿No existe asociación positiva entre los niveles de estrés académico y los 

niveles de insomnio en los estudiantes? 

Hipótesis alterna: ¿Existe asociación positiva entre los niveles de estrés académico y los 

niveles de insomnio en los estudiantes? 

Variables de estudio 

Variable independiente: Estrés académico 

Variable dependiente: Insomnio 
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Cuadro 2.  

Operacionalización de las variables 

Variables Concepto Categoría Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

Independiente 

Estrés académico 

Pérez (2019) lo define como 

un conjunto de afectaciones 

que se presentan de manera 

individual en los contextos 

académico, sometido a aun 

serie de demandas, 

provocando un desequilibrio 

emocional. 

 

Evalúa la 

disfuncionalidad de tarea 

académica y la tensión 

de cargas académicas 

                Niveles  

• Leve: Menor de 

33 puntos 

• Moderado: 

Entre 34 al 66  

• Grave: 67 hasta 

los 100 

 

Reactivos Psicológicos 

Inventario de estrés 

académico (SISCO) 

Validación Mexicana  

(Barraza, 2020). 

Dependiente 

Insomnio 

APA (2014) refiere como una 

dificultad constante para 

conciliar el sueño, 

presentando problemas 

diurnos y en diferentes 

momentos; al momento de 

iniciar el descanso, el 

despertar precoz y mantener 

el sueño durante la noche. 

Evalúa la incapacidad 

para conciliar el sueño y 

las dificultades para 

mantenerse dormido. 

 

            Niveles 

• Ausencia: 0 al 7 

no se evidencia 

problemas del 

sueño. 

• Leve: Entre 8 y 

14  

• Moderado: 15 al 

21  

• Grave: 22 hasta 

el 28  

Índice de severidad del 

Insomnio (ISI) 

Validación en Argentina 

(Álvarez et al., 2016). 
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Métodos de estudio  

• Método descriptivo. -  Se focaliza en contestar la interrogante de investigación, 

basada en la descripción de las variables estrés académico y el insomnio en los 

jóvenes de la Institución. 

• Método teórico. -  mediante el previo análisis teóricos y conceptuales que se detallan 

en las variables poco estudiadas, donde se muestra la problemática en los alumnos es 

sobre el estrés académico y el insomnio. 

• Método empírico de medición. – la presente investigación se enfoca en adquirir 

información estadística mediante la aplicación de instrumentos psicológicos, para el 

cual, se adquirió datos sobre los niveles a investigar en las variables. 

• Método estadístico. – para obtener información acerca de porcentaje y frecuencia se 

utilizó el procesamiento estadístico con resultados cuantitativos, relacionadas con las 

variables estudiadas (Alsaggaf, Wali, Merdad, & Merdad, 2016). 

Técnicas e Instrumentos 

Técnica 

Análisis documental: Se utilizó esta técnica para buscar y recolectar información a través 

de la base de datos anónima de los estudiantes de la Institución. Esta investigación se 

desarrolló gracias a la apertura del coordinador del bienestar estudiantil. Por lo tanto se 

obtuvo los resultados cuantificados de las escalas SISCO e ISI  y los datos sociodemográficos 

del alumnado (Lindemann, 2016). 

Instrumentos 

Ficha de registro de datos 

Se utilizó la ficha de registro (ver anexo 1) que sirvió para recoger información a través de 

los datos educativos que corresponden las identificaciones personales y los resultados de dos 

reactivos psicológicos que son: Inventario de estrés académico (SISCO) y el índice de 

severidad del insomnio (ISI) los cuales se describen a continuación: 

Inventario de Estrés Académico (SISCO)  

El reactivo fue creado por Barraza en el año 2006, es un instrumento para medir los niveles 

de estrés académicos, puede ser aplicado en alumnos de niveles superiores a partir de los 18 

hasta los 65 años, fue validado en una investigación realizada en una Universidad de México, 

está conformado por 30 ítems que miden diferentes dimensiones entre las cuales son: 

estresores académicos, reacciones físicas, psicológicas, comportamentales y estrategias de 

afrontamiento, en cuanto a las propiedades psicométricas presenta una alfa de Cronbach de 

0,90 llegando así a obtener resultados confiables y valorado como bueno (Castillo et al., 

2020). 
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 Para su calificación e interpretación existe una escala likert del 1 al 5, donde es 1 es nunca 

y 5 es siempre que permite detallar la frecuencia o niveles de estrés académico, la puntuación 

total es de 0 a 100 puntos dados por una regla de 3 entre las dimensiones. Se interpreta de la 

siguiente manera del 0-33 indica un nivel leve de estrés, 34-66 corresponde una presencia de 

índice moderado y 67-100 se muestra niveles graves (ver anexo 2). 

Alfa de Cronbach Instrumento Inventario de Estrés Académico (SISCO) 

En esta investigación se determinó el nivel de confiabilidad del reactivo psicológico a través 

del alfa de Cronbach donde se obtuvo una elevada fiabilidad de 0,871 a pesar de ya existir 

buenos resultados de validación del instrumento por Viera (2019) por lo tanto la escala es 

aceptable y confiable para su aplicación. 

Índice de Severidad del Insomnio (ISI)  

Fue creado por Morín en el año 2011, es un cuestionario breve de escala subjetiva con una 

validación realiza en una Universidad de Argentina, ha sido mayormente utilizada para 

investigaciones y clínicamente, se aplica a jóvenes a partir de 18 años en adelante, consta de 

7 ítems que mide el índice de gravedad de un individuo al padecer latencia de sueño. 

Teniendo un alfa de Cronbrach de 0, 87 el cual muestra tener una alta confiabilidad al obtener 

resultados reales (Sánchez et al., 2016). 

Para realizar la interpretación se toma en cuenta una escala Likert de 0 a 4 puntos, donde 0 

es ausencia o nula la presencia de problemas de insomnio y 5 evaluada como muchísimo, 

como resultado la puntuación total se da entre 0 a 28. Los resultados finales serán 

interpretados de la siguiente forma entre 0-7 se registra ausencia de problema en el sueño, 

puntuaciones dadas de 8-14 son indicadores de niveles leves, promedio de 15-21 se evidencia 

índices moderados y 22-28 se desarrolla gravedad de insomnio (ver anexo 3). 

Alfa de Cronbach instrumento Índice de Severidad de Insomnio (ISI) 

En este presente estudio se logró calcular el nivel de confiabilidad del Índice de severidad 

del insomnio a través del alfa de cronbach donde se evidencia una alta confiabilidad del 0,863 

por lo cual es confiable y su aplicación es aceptable a pesar de mostrar un estudio validado 

por  (Rodríguez & Reguant, 2019). 

Procesamiento e interpretación de Datos 

Tras la previa recolección de la base de datos sobre las variables de estrés académico e 

insomnio, se utilizó los programas estadísticos como es Microsoft Excel y posteriormente 

realizar el proceso de estandarizar mediante el State Package for Social Sciences (SPSS) 

facilitando la creación de tablas que nos ayudaron en el análisis e interpretación de los 

resultados. Para la verificación de la hipótesis general se aplicó la prueba de normalidad 

donde se obtuvo p<0,05 por lo tanto se considera que los datos no son paramétricos porque 

no siguen una distribución normal, de esta manera, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
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la hipótesis nula. Para determinar la correlación entre las variables se utilizó la prueba de Rho 

Sperman con el fin de comprobar si existe relación significativa de las mismas dando como 

resultado la significancia de (p=0,01) es menor a 0,05, es decir, si existe una relación positiva. 

Además, para la investigación la muestra establecida es n>50, por lo tanto, se utilizó la prueba 

de normalidad- kolmogorov para contrastar la hipótesis de la muestra.  

Consideraciones éticas 

La investigación a realizar, se tomaron en cuenta los principios éticos que son esenciales para 

fines de previa investigación científica. Respetando la información personal de los 

participantes, dentro del marco de confidencialidad brindada por parte de la Institución, 

utilizando los resultados únicamente para fines educativos. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS  

En la tabla 1 se observan datos sociodemográficos adquirido de una base de datos anónima 

proporcionada por la institución, tomando en cuenta las variables de género, estado civil, 

ocupación, edad y semestre. 

Tabla 1. 

Datos Sociodemográficos 

 

Fuente: Base de datos anónima proporcionada por la Institución investigada. 

 

Análisis e interpretación  

En el análisis descriptivo de los datos son mostrados en la tabla 1, en cuanto al sexo se 

encontró que el 55,9% eran del género femenino y el 44,1% del sexo masculino, 

evidenciando un porcentaje mayor en las mujeres. Relacionado con el estado civil, el 77,8% 

son solteros, el 14,1% casado, el 5,9 unión libre y el 2,2% divorciado. Según la ocupación se 

demostró que el 51,1% estudiaban y trabajaban y el 48,9% solamente estudiaban. Referente 

al semestre que cursan el 24,8% son de quinto semestre, el 24,4% son de segundo, el 21,5% 

Variable                              Categoría Frecuencia Porcentaje (%) 

Sexo 

Mujer 151 55,9 

Hombre 119 44,1 

Total 270 100,0 

Estado civil 

Casado/a 38 14,1 

Divorciado/a 6 2,2 

Soltero/a 210 77,8 

Unión libre 16 5,9 

Total 270 100,0 

Ocupación 

Estudio 132 48,9 

Estudio y trabajo 138 51,1 

Total 270 100,0 

 Cuarto  30 11,1 

 Primero 49 18,1 

Semestre Quinto 67 24,8 

 Segundo 66 24,4 

 Tercero 58 21,5 

 Total 270 100,0 

Edad N Media Desv. Desviación 

 270 24,16 6,036 
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son de tercero, el 18,1% son de primer semestre y el 11,1% pertenecen al cuarto semestre. 

De acuerdo al grupo de edad se muestra que la media correspondiente es a M=24,16 con una 

desviación estándar DS=6,036. 

En la tabla 2 se evidencia la respuesta del primer objetivo específico, en donde se muestra 

los niveles de estrés académico. 

Tabla 2. 

Niveles de estrés académico 

Niveles  Frecuencia Porcentaje (%) 

Leve 35 13,0 

Moderado 79 29,3 

Grave 156 57,8 

Total 270 100,0 

Fuente: Base de datos anónima proporcionada por la Institución. 

Análisis e interpretación  

La tabla 2 muestra los niveles de estrés académico de los participantes, donde se encontró 

que el 57,8% tenían niveles de estrés grave, el 29,3% estrés moderado y el 13% estrés leve, 

observando que un porcentaje elevado presentaron niveles de estrés severo. Estos problemas 

en los educandos originan dificultades de memoria, concentración, motivación, interés, temor 

a no cumplir con las actividades académicas, lo que dificulta su rendimiento académico. En 

un estudio realizado por Alsaggaf et al., (2016) se demostró un 31% de los alumnos tenían 

niveles moderados y 16% niveles leves, esto describe que los alumnos presentan sobrecarga 

académica, tiempo límite para entregar tareas, no comprender los temas expuestos por el 

profesor, competitividad entre compañeros esto provoque alteraciones emocionales, 

comportamentales y físicas. 

En la tabla 3 se observa los niveles de insomnio prevalentes en los estudiantes como respuesta 

al segundo objetivo específico. 

Tabla 3. 

Niveles de insomnio  

Niveles  Frecuencia Porcentaje (%) 

Ausencia  54 20,0 

leve  208 77,0 

moderado  3 1,1 

grave  5 1,9 

Total 270 100,0 

Fuente: Base de datos anónima proporcionada por la Institución. 
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Análisis e interpretación  

La tabla 3 muestra los niveles de insomnio donde se encontró que el 77% presentaron 

insomnio leve, un 20% tenían ausencia de insomnio, el 1,9% se hallaban con insomnio grave 

y el 1,1% tenían insomnio moderado, problemas que traen como dificultades la concentración 

del educando, bajo rendimiento escolar, poca motivación por las tareas extracurriculares. 

Esto concuerdan con proyectos realizadas por Abdullah y Faris (2020) los cuales encontraron 

leves niveles de insomnio en el 51% de los estudiantes del tercer nivel y un 5% de niveles 

moderados de insomnio, estos resultados indican la presencia de alteración en la 

concentración, atención, motivación que conduce al abandono de actividades académicas e 

interfiere de forma negativa en el desarrollo profesional. 

 

En la tabla 4 se evidencia la relación entre los niveles de estrés académico y el insomnio de 

los estudiantes. 

Tabla 4. 

Niveles de estrés académico e insomnio   

 

Insomnio 

Total Ausencia Leve Moderado Grave 

Estrés 

Académico 

Leve 2  

0,74% 

31 

11,48% 

2 

0,74% 

0 

0,0% 

35 

12,96% 

Moderado 36 

13,33% 

43 

15,93% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

79 

29,26% 

Grave 16 

5,93% 

134 

49,63% 

1 

      0,37% 

5 

1,85% 

156 

57,78% 

Total 54 

20% 

208 

77,04% 

3 

1,11% 

5 

1,85% 

270 

100% 

Fuente: Base de datos anónima proporcionados por la institución. 

  

Análisis e interpretación 

La tabla 4 se evidencia la relación que existe entre las variables, arrojó los siguientes 

resultados: del total de la muestra el 49,63% de los estudiantes con estrés académico grave 

presentan niveles leves de insomnio, el 5,93% no se evidencia problemas para descansar, 

1,85 % suelen manifestar gravedad de insomnio y el 0,37% la presencia de nivel moderado. 

En torno al estrés académico moderado se determinó que el 15,93% de los alumnos tienen 

insomnio leve, el 13,33% presentan ausencia de insomnio, ninguno de los estudiantes 

presentó niveles moderados y graves de insomnio, por otro lado, en relación al nivel leve de 

estrés académico, el 11.48% de la muestra tienen un índice leve de insomnio, seguido por 

0,74% exponen no presenciar dificultades para dormir, el 0.74% refieren tener insomnio 

moderado y ninguno de los alumnos presencian índices graves de insomnio.  
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Estos resultados concuerdan con una investigación realizada por Ruilova (2017) donde 

refiere que el 50,1% de los alumnos con nivel moderado de estrés académico presentan mayor 

porcentaje de insomnio grave, por otra parte, el 35,1% del alumnado consideran tener estrés 

académico leve en relación a un insomnio moderado, asimismo el 14,8% de los sujetos 

comentan tener estrés académico grave vinculadas con un insomnio leve. Esto se corrobora 

que la muestra estudiada manifiesta presentar durante el periodo académico factores 

estresores como suele ser: el comienzo de nuevo semestre, falta de aclaración sobre temas 

estudiados, horarios académicos, intervención durante clase lo que les llega a generar niveles 

elevados de estrés académico y la presencia de una falta de descanso. 

En la tabla 5 se observa la correlación que existe entre los niveles de estrés académico y el 

insomnio reflejados en los alumnos.  

 

Tabla 5.  

Correlación entre los niveles de estrés académico y el insomnio. 

Pruebas de Rho Spearman 

 Estrés Académico Insomnio 

Rho de 

Spearman 

Estrés 

Académico 

Coeficiente de correlación 1,000 ,907** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 270 270 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 5 se realizó un análisis de correlación Rho de Spearman para comprobar si existía 

correlación entre las variables de Estrés académico e Insomnio Se observa en los resultados 

del análisis estadístico que dan cuenta de la existencia de una relación (r=0,907) entre las 

variables Estrés académico e Insomnio, resultados que indican que existe una relación 

positiva alta. La significancia de (p=0,01) es menor a 0,05 lo que permite rechazar la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna por lo tanto existe relación entre el Estrés académico e 

Insomnio, es decir, a mayor presencia de estrés académico existe mayor presencia de 

insomnio en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolívar.  Algunos autores 

plantean la hipótesis de que existe una asociación bidireccional entre el insomnio y el estrés 

(Dinis & Bragança, 2018). 
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ACCIONES PSICOEDUCATIVAS 

Se proporciona una serie de acciones psicoeducativas para los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Bolívar de la ciudad de Ambato, con el fin de dar a conocer aspectos 

generales sobre el estrés académico y el insomnio. 

Introducción:  

En la investigación realizada se identifica factores estresores que pueden desencadenar altos 

índices de estrés académico y las consecuencias producidas por las mismas, además se 

evidencia diversos niveles de insomnio y como estos pueden aumentar dependiendo la 

intensidad del ambiente, al poder identificar las causas es importante conocerlas para 

disminuir estos factores en los estudiantes a través de técnicas terapéuticas. Al realizar esta 

acción psicoeducativa se tomó en cuenta una guía similar del autor (Díaz et al., 2015) en el 

cual se expone información necesaria para la difusión de los temas mediante diapositivas. 

Objetivos:  

• Socializar medidas preventivas frente al estrés académico. 

• Informar pautas sobre la higiene del sueño a los estudiantes de la institución. 

Metodología:  

Se ha propuesto acciones psicoeducativas enfocado a la audiencia de estudiantes del instituto 

con la finalidad de disminuir los niveles de estrés académico y mejorar la calidad descanso, 

se considera importante que sea ejecutado por los profesionales de la salud mental. Se 

considera recomendable sea realizado una vez a la semana por un mes, con una duración de 

3 horas por día, esta actividad se desarrollará dentro del establecimiento. Las acciones, 

técnicas, objetivos, desarrollo y materiales serán evidenciadas a través de diapositivas, las 

cuales se detallan en el siguiente cuadro. 

Desarrollo:  

Las acciones psicoeducativas contienen ocho actividades, donde se detallan: presentación, 

dinámica, definiciones de las variables estrés académico y el insomnio, técnicas psicológicas 

y finalización, esto sirve de manera positiva para mejorar la calidad de vida y el bienestar en 

los estudiantes. 
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Cuadro 2 

Acciones psicoeducativas estrés académico e insomnio dirigidos a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Bolívar 

Estrés Académico y el Insomnio 

Nombre de 

la actividad  

Objetivo Descripción Tiempo Planificación Materiales 

Presentación 

de 

bienvenida 

Presentar a las 

integrantes. 

Saludo 

Las exponentes darán la bienvenida y 

se presentarán con cada uno de sus 

nombres. 

10 minutos 

 

Hora: 

8:00 a.m. 

 

8:10 a.m. 

Computador 

Proyector 

Pizarrón 

Marcadores 

Dinámica  

Video 

motivacional 

 

Generar un 

espacio de 

interacción entre 

los estudiantes y 

exponentes, 

mediante la 

presentación de un 

video. 

Se solicitará a los estudiantes que 

visualicen el video con atención, 

posterior se pedirá que realicen un 

comentario sobre el video presentado. 

15 minutos Hora: 

8:10 a.m. 

8:25 a.m. 

Computador 

Proyector 

Parlantes 

Video 

 

Presentar el 

tema a 

tratar 

Resumir las 

temáticas a tratar y 

el objetivo general 

Seguidamente darán a conocer el 

objetivo de las acciones y de que trata 

la temática. 

10 minutos 8:25 a.m. 

8:35 a.m. 

Computador 

Proyector 

Exponentes 

Material visual 

 

Exposición 

sobre estrés 

académico 

Explicar la 

variable con la 

finalidad de que 

A través de diapositivas e imágenes, 

dar a conocer la definición de estrés 

académico, niveles, estresores, 

30 minutos 8:35 a.m. 

9:05 a.m. 

Computador 

Proyector 

Exponentes 



 

43 
 

los estudiantes 

lleguen a adquirir 

un conocimiento. 

consecuencias y estrategias de 

afrontamiento. 

Material Visual 

Imágenes 

Técnica de 

respiración 

y relajación 

(Guerra et al., 

2021) 

Conseguir una 

relajación general 

a nivel del cuerpo 

y mente para 

disminuir los 

niveles de estrés.  

• Se solicita a los estudiantes que 

se sienten en un lugar cómodo.  

• Posteriormente se menciona 

que la mano derecha debe 

ubicarse en la parte superior del 

torax y la mano izquierda en el 

abdomen. 

• Inhale por la nariz, mantenga la 

respiración durante tres 

segundos y exhale por la boca 

suavemente. 

• Después de practicar los 

ejercicios de respiración, 

realizamos tensión y relajación: 

• Empezamos por los brazos, 

manos y terminamos con los 

pies. 

• Tensamos las manos apretando 

los puños y relajamos 

lentamente. 

• Y así realizamos la técnica con 

todos los músculos. 

• Repetir este proceso hasta que 

el cuerpo este relajado. 

30 minutos 9:05 a.m. 

9:35 a.m. 

Silla 

Habitación 

silenciosa 

Psicólogo 
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Socializar el 

tema 

Insomnio 

Difundir la 

segunda variable 

con el plan de que 

los estudiantes 

puedan reconocer 

la importancia de la 

temática. 

Mediante la utilización de diapositivas, 

brindar información acerca de: 

Concepto de Insomnio, clasificación, 

síntomas y pautas sobre la higiene del 

sueño. 

30 minutos 9:35 a.m. 

10:05 a.m. 

 

Computador 

Proyector 

Material visual 

Imágenes 

Exponentes 

Técnica 

Intención 

paradójica 

(Oviedo et al., 

2017) 

Intentar 

mantenerse 

despierto  

Definición de intención paradójica: se 

expondrá algunas instrucciones para 

regular el patrón del sueño. 

• Realización de rutinas diarias 

como: apagar la luz y acostarse. 

• Acomodarse e intentar no 

dormir. 

• No distraerse pensando en otras 

actividades. 

• Mantener los ojos abiertos y 

centrar la atención en no 

conciliar el sueño. 

• A la noche siguiente repita la 

misma secuencia. 

30 minutos 10:05 a.m. 

10:35 a.m. 

 

Proyector 

Material Visual 

Psicólogo 

 

Control de 

estímulos 

(Navarro et 

al., 2015) 

Cambiar una 

inadecuada 

asociación entre 

cama y sueño. 

• Definir el control der estímulos. 

• Pasos que debe seguir para 

realizar la técnica: 

• Acostarse en la cama, solo 

cuando tenga sueño. 

20 minutos 10:35 a.m. 

10:55 a.m. 

Proyector 

Material visual 

Psicólogo 
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• Usar la cama únicamente para 

dormir cuando llegue la noche. 

• Prohibido utilizar para otras 

actividades, como ver televisión, 

leer, usar computadora. 

• Si no concilio el sueño durante 

diez minutos, levantarse e ir a la 

sala hasta que vuelva a sentir 

sueño y dirigirse a la cama a 

descansar. 

• Mantener un horario para ir a 

dormir y al momento de 

levantarse. 

• No tratar de conciliar el sueño 

durante el día. 

Cierre Finalizar las 

acciones 

psicoeducativas 

-Para culminar cada alumno tendrá que 

escribir en un papel anónimo de que 

beneficios y recomendaciones les 

conllevó estas acciones. 

-Agradecimiento a los estudiantes y 

docentes por su colaboración. 

10 minutos 10:55 a.m. 

11:05 a.m. 

Computador 

Hoja de papel 

Esfero 

Caja 

Exponentes 
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DISCUSIÓN  

En el presente proyecto de investigación se analizó la asociación entre los niveles de estrés 

académico y los niveles de insomnio en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Bolívar. Ambato, 2022. Dentro de los datos principales obtenidos en esta investigación se 

encuentran que existen índices altos de estrés académico con un 57,8% y el 77% niveles leves 

de insomnio, comprobando que si se cumple la hipótesis alterna por lo tanto, existe una 

asociación positiva entre la variables, esto concuerda con un estudio realizado por Restrepo 

et al., (2020) que también en su investigación encontró que se evidencia una asociación 

positiva dado que, el nivel de estrés académico influye con mayor intensidad en los alumnos  

y este refleja que el insomnio también es un problema, por lo cual, se corrobora que existen 

demandas del entorno como son sobrecarga de trabajos, exámenes acompañados con tiempo 

limitado, exigencia de los docentes para el cumplimiento de las responsabilidades  y prácticas 

pre profesionales generando así un inadecuado descanso durante la noche. 

Por otra parte, un proyecto realizado por Llorente et al., (2020) demostró que si existe una 

relación positiva entre las variables de estrés académico e insomnio, esto se ha dado por los 

principales agentes estresores como son; evaluaciones por parte de los docentes, 

preocupación en todo el semestre y nerviosismo al momento de dar exámenes dando como 

consecuencia pocas horas de descanso. De la misma manera esta hipótesis se asemeja con la 

investigación realizada por Estrada et al., (2021) en Perú quienes refieren que la mayoría de 

los estudiantes de niveles superiores presentan elevados niveles de estrés académico 

acompañado de sobrecarga estudiantil llegando a producir índices altos de insomnio, es decir, 

a mayor estrés académico mayor presencia de insomnio.  

Dichos resultados, coinciden con los hallazgos realizados por Parillo et al., (2019) en México 

donde se encontró datos que muestran que un gran porcentaje de estudiantes tienen altos 

niveles de estrés académico y problemas para dormir. Estos resultados son similares a los 

obtenido en la investigación realizada por García et al., (2015) en Cuba donde se evidencian 

niveles leves de insomnio en la población estudiantil de niveles superiores, comprobando  

que si existe una asociación positiva entre las dos variables. 

En la investigación realizada, se obtuvo una relación altamente significativa (p<0,05), se 

comprueba la hipótesis alterna, demostrando que existe relación entre ambas variables, es 

decir, a mayores niveles de estrés académico mayor presencias de índices de insomnio en los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolívar. Esto concuerda con el estudio 

investigado por Luna et al., (2020) en alumnos de la Universidad nacional de Loja quienes 

determinaron una alta correlación positiva de las mismas (p<0,01) concluyendo que si existe 

una relación significativa entre el estrés académico y el insomnio en la población estudiantil. 

Así mismo, estos datos son similares al estudio realizado por López et al., (2020) en la 

Universidad Católica de Perú, quienes sostiene que existe una relación significante entre las 

dos variables (p<0,01), lo que indica que a mayor nivel de estrés académico mayor presencia 
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de insomnio. Se corrobora que existe una asociación directa de estrés académico y esta 

influye de manera negativa a desarrollar altos índices de insomnio, siendo factores causantes 

la sobrecarga de tareas, tiempo límite para exámenes y trabajos, esto implica sacrificar sus 

horas de descanso y generar una inadecuada organización de hábitos del sueño.  

Por lo tanto, la presente investigación manifestó ciertas limitaciones en relación a que él 

estudió se enfocó en las medidas adoptadas por la Institución receptora, debido al régimen 

establecido por el MSP la población estudiada es vulnerable lo que generó un inconveniente 

para la aplicación directa a los estudiantes. Las fortalezas son consideradas como un estudio 

poco analizado en la población, tomando en cuenta que no existen investigaciones realizadas 

a nivel local, dando resultados interesantes en comparación a otras investigaciones. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Los resultados dados de la variable estrés académico en estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Bolívar, muestran que el 57,8% presentan niveles graves, 

siendo este el más predominante de toda la muestra estudiada. Evidenciando factores 

estresores que influyen de manera negativa como son; sobrecarga de tareas 

acompañado de tiempos limitados para realizar los mismos, lo que genera la presencia 

de insomnio, dolor de cabeza, problemas de concentración y desgano para cumplir 

con las actividades académicas. 

• En referencia al insomnio los resultados evidenciados en este proyecto indican que el 

nivel leve es el que predomina con el 77%.  Lo cual muestra que los estudiantes 

presentan problemas para iniciar, mantener el sueño y el despertar temprano, lo que 

conlleva a interferir en el funcionamiento diario como es; fatiga durante el día, 

cambios en el estado de ánimo, preocupación en tareas y somnolencia diurna. 

• El análisis estadístico correlacional señala que si existe una relación estadísticamente 

significativa entre las variables estrés académico e insomnio (p<0.05) corroborando 

que, a mayor estrés académico, mayor presencia de insomnio en los estudiantes. 

• Se propone acciones psicoeducativas de intervención con el fin de brindar 

información y socializar las estrategias para reducir los niveles en relación al estrés 

académico y mejorar la higiene de sueño en la población. 
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RECOMENDACIONES 

• En base a los resultados obtenidos incentivar a las futuras investigaciones que realicen 

más estudios en distintas instituciones educativas de niveles superiores para 

evidenciar las problemáticas en relación a las variables estudiadas puesto que a nivel 

de Ecuador las temáticas son pocos abordados. 

• Se recomienda a nivel estadístico que se compare en grupos homogéneos los 

porcentajes que existe entre hombres y mujeres de las variables estudiadas. 

• Generar un plan terapéutico individualizado con el fin de brindar técnicas y 

estrategias para garantizar el bienestar físico y mental de los jóvenes estudiantes 

llegando a reducir los altos niveles de estrés académico y mejorar los hábitos del 

sueño, disminuyendo la deserción académica. 

• Recomendar a las autoridades, docentes de la Institución y el centro de salud del 

Instituto que se realice campañas de prevención, detección de síntomas y derivación 

a profesionales de salud mental en los casos que se solicite. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de registro de datos. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

1.- OBJETIVO: 

Analizar la base de datos obtenida por la Institución receptora. 

 

2.- Datos generales: 

Sexo Edad  Estado civil 

Lugar de residencia 

Estudia o trabaja /ambas   

Carrera Semestre Campus Jornada 

 

3.- Resultado de los test psicológicos 

Inventario de estrés académico (SISCO) 

Leve Moderado Grave 

   

 

Índice de severidad del Insomnio (ISI) 

Ausencia Leve Moderado Severo 
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Anexo 2. Inventario de estrés académico (SISCO) 
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Anexo 3. Índice de severidad del insomnio (ISI) 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Anexo 4. Resolución de la aprobación del tema del proyecto de investigación. 
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Anexo 5. Oficio de autorización del señor Rector del Instituto Superior Tecnológico Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Anexo 6. Prueba de normalidad. 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova  

 Estadístico gl Sig.    

Insomnio ,474 270 ,000    

Estrés Académico ,358 270 ,000    

Nota. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 

 


