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Introducción 

 

El desempeño académico ha sido asociado tradicionalmente con la capacidad intelectual que 

tiene una respectiva persona, al igual que la calidad de los recursos que le han sido brindados 

para desarrollar la misma (Ferragut & Fierro, 2012). En los estudios realizados por el ICFES, se 

hace énfasis en los factores socioeconómicos de los alumnos, tales como el estrato, años de 

educación de los padres, y acceso a comodidades necesarias para la facilitación de la educación 

tales como el internet o dispositivos electrónicos, entre otros (2015). Poco énfasis se hace en las 

habilidades socioemocionales de los alumnos, las cuales fueron medidas en las pruebas 

estandarizadas de 2012. Este cuestionario fue diseñado para medir las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes, en particular su capacidad empática y la manera de regular 

sus emociones de forma fructífera para su entorno (ICFES, 2015).  

 

La calidad de la educación es igual de importante que la calidad del entorno en el cual se brinda. 

En su estudio de la calidad educativa, Hanushek, explica que la educación va más allá de los 

conocimientos académicos, también se basa en el control y calidad de los comportamientos 

emocionales de cada alumno (Hanushek, 2020). Por esta razón es importante que se estudien más 

a fondo las habilidades socioemocionales de los estudiantes de colegio, ya que su desarrollo 

puede afectar su rendimiento académico en el largo plazo. De acuerdo con Bursztyn y Jensen 

(2015) el periodo de preadolescencia y adolescencia es cuando las personas son más vulnerables 

a ser víctimas de matoneo en su entorno y a desarrollar una ideología negativa a largo plazo.  

 

Este trabajo busca responder lo siguiente: 

 

i. ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales que están más relacionadas con el desempeño 

académico de los estudiantes de noveno grado?  

 

ii. ¿Pueden las variables socioemocionales mediar la relación entre las variables 

socioeconómicas y el desempeño académico?  

 

 



 

Objetivo General:  

Analizar, si existe una relación entre las habilidades socioemocionales de los alumnos con 

respecto a su puntaje académico en las pruebas saber para el grado 9°, utilizando los 

cuestionarios de acciones y actitudes y factores asociados de las pruebas Saber 9 en 2012.  

 

Objetivos Específicos:  

1. Determinar cuáles habilidades socioemocionales están relacionadas con el desempeño 

académico de los estudiantes. 

2. Examinar a qué habilidades socioemocionales se les debe prestar especial atención para 

mejorar el desarrollo académico. 

 

Justificación 

En Colombia se realizan las pruebas estandarizadas Saber en los grados tercero (3°), quinto (5°) 

y noveno (9°) para realizar un seguimiento al aprendizaje académico en educación básica y 

media. Estas se realizan periódicamente con el objetivo de diagnosticar y mejorar la calidad de la 

educación en el país. Las pruebas evalúan el conocimiento de los estudiantes en las áreas de 

matemáticas, lenguaje, competencias ciudadanas y ciencias naturales. Por otro lado, las pruebas 

incluyen un cuestionario socioeconómico y en 2012 se incluyó un cuestionario para medir las 

habilidades socioemocionales de los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2019). Estos 

permiten medir el desarrollo de los estudiantes en diferentes dimensiones y poder lograr el 

diagnóstico completo de la educación en el país y buscar una estrategia para mejorarla.  

 

El rendimiento académico es un fenómeno impactado por múltiples factores y en numerosas 

ocasiones no se tienen en cuenta los factores socioemocionales. Este tema presenta mayor 

importancia después de la crisis del COVID-19, en la cual se planteó el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales como un pilar de suma importancia para el desempeño y salud 

mental de los estudiantes en edad adolescente (Jauregui, 2020). La pandemia recalcó la 

importancia de tener habilidades socioemocionales tales como: el buen manejo del estrés, la 

resiliencia, la capacidad de adaptarse, y el desarrollo de la empatía, factores que se convirtieron 

invaluables para enfrentar el periodo de incertidumbre y cambios repentinos (Ortiz & Hincapie, 

2020). A partir de los cambios en la sociedad posterior al COVID-19, se identifica la necesidad 



 

de estudiar a fondo los determinantes del rendimiento académico y su correlación con las 

habilidades socioemocionales. Esto para tomar decisiones informadas a la hora de mejorar la 

calidad de la educación y el desarrollo académico de los estudiantes en el país en este periodo.  

 

En este estudio se planea encontrar si existe relación entre las habilidades socioemocionales y el 

rendimiento académico de los estudiantes de 9° grado en Colombia, utilizando datos de todas las 

instituciones educativas que presentaron las pruebas Saber 9 en 2012. El estudio más cercano es 

el de Martinez-Otero (1996), que estudiando una muestra de 308 estudiantes en en las escuelas 

de Madrid, encontró que las habilidades socioemocionales si tienen influencia directa en el 

desempeño académico de los alumnos. El presente artículo contribuye al estudiar todas las 

instituciones educativas de Colombia que presentan las pruebas Saber 9, representando una 

muestra de 463 instituciones alrededor de toda Colombia con más de 2800 estudiantes. Los 

resultados permitirán encontrar las falencias y las áreas a mejorar en términos de desarrollo de 

habilidades blandas en las instituciones educativas de Colombia y podrá ser un gran insumo para 

futuras reformas en la educación del país con el objetivo de proveer una educación integral que 

potencie el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Marco teórico y antecedentes de la literatura 

La mayoría de los análisis realizados en cuestiones de la economía de la educación son 

realizados a través de una función de producción (Hanushek, 2020). En la cual los inputs 

comunes tratan acerca de inversión en educación, calidad de la institución educativa, ingreso de 

la familia entre otros, y el output suele ser medido a través del desempeño académico. En las 

últimas décadas, investigaciones directas encuentran que hay una relación significativa entre las 

habilidades socioemocionales y los retornos en el mercado laboral (Murnane et al., 2000). Esto 

da cabida a una rama diferente del estudio de la economía de la educación, donde se busca 

relacionar variables que miden las habilidades socioemocionales con el desempeño académico. 

Es importante tener un entendimiento pleno de lo que consiste el comportamiento de los alumnos 

en edad escolar, para así comprender por qué estas variables presentan considerable importancia 

para la función de producción de su éxito académico.  

 



 

La adolescencia es un punto esencial en la vida de las personas, ya que durante este periodo de 

tiempo, los circuitos neuronales se están expandiendo y acomodando, lo que permite almacenar 

una gran cantidad de información sin necesariamente saber que se va a hacer con ella (Romine &  

Reynolds, 2005). Esto hace que los adolescentes sean más susceptibles a desarrollar factores de 

personalidad claves durante este periodo de tiempo. Akerlof y Kranton (2002) explican que los 

adolescentes se preocupan en gran medida por su capacidad de encajar o no en un entorno 

determinado, sea este por su género, raza, o condiciones físicas entre otras, lo cual conlleva a la 

generación de cambios en sus rasgos de personalidad. Un rasgo de la personalidad es 

caracterizado por ser un patrón de sentimientos, comportamientos, o pensamientos consistentes a 

través de múltiples situaciones relevantes (Llopis, 2020). Los cinco rasgos de la personalidad, 

según el estudio “OCEAN” de 1990 son los siguientes: Apertura a la Experiencia (O) 

Responsabilidad (C), Extraversión (E), Amabilidad (A) y por ultimo Estabilidad Emocional (N) 

(Goldberg, 1990). Es importante entender en qué consisten cada una de estas categorías y por 

qué se relacionan con el estudio realizado.  

 

Caracterizada por representar la imaginación y la profundidad intelectual del individuo, la 

apertura a la experiencia concierne a la capacidad del sujeto a pensar por fuera de las líneas 

(John & Srivastava, 1999). La responsabilidad representa aquellas características que vuelven a 

una persona orientada al logro y eficiente con el manejo de sus tareas. Dentro de las personas 

responsables recalcan términos como la perseverancia, el trabajo duro, y la persistencia, entre 

otros (Goldberg, 1990). La extraversión representa aquellos comportamientos dentro del espectro 

social, donde las personas que posean esta cualidad tienden a sobresalir como líderes naturales. 

Las personas extrovertidas son identificables debido a su nivel elevado de confianza a la hora de 

realizar labores (Schaefer, et. al., 2004). El factor A o amabilidad, es aquella cualidad que 

incluye la capacidad de relacionamiento ameno con los demás. Las personas amables suelen ser 

más sensibles a las necesidades ajenas, es probable que a lo largo de su vida tengan pocos 

enemigos, y que desarrollen un amplio sentido de empatía por los problemas de terceros. (Judge, 

et.al., 1999). Por último, la estabilidad emocional, o también referida como no-neuritismo, son 

aquellas cualidades que forman la autoestima de una persona (Goldberg, 1990). Representado 

por el control que posee un individuo sobre su vida, bajos niveles de estabilidad emocional son 

relacionados con una pobre autoestima, sentimientos de insuficiencia, ansiedad y hostilidad entre 



 

otros. Asimismo, una baja estabilidad emocional se ha relacionado con baja motivación, 

desempeño laboral insatisfactorio, y vulnerabilidad al estrés (Judge & Ilies, 2002). 

 

El rendimiento académico es una herramienta utilizada para clasificar y evaluar la construcción 

de conocimiento de los estudiantes, pero es bastante compleja ya que mide más que el 

conocimiento y la inteligencia. Es influenciada por muchos factores externos, entre estos las 

habilidades socioemocionales y la inteligencia emocional (Ferragut & Fierro, 2012). El 

diccionario académico de Oxford define la inteligencia emocional como la habilidad de una 

persona para utilizar de forma proactiva, consciente y subconsciente tanto sus emociones, como 

las emociones de las personas a su alrededor (2022). Esta habilidad está compuesta por varias 

habilidades blandas tales como la autorregulación, motivación, autoconciencia, empatía y 

capacidad del individuo de socializar (Salovey, 1990). Las personas con mayor inteligencia 

emocional suelen tener mejor autoestima, acompañada de un mejor manejo de las situaciones 

donde se presenta tensión (Saporito et al., 2012). Estas personas también son caracterizadas por 

su eficiencia, eficacia y su capacidad confiada de enfrentarse a situaciones difíciles sin miedo al 

fracaso. Angela Duckworth denomina a este rasgo de personalidad como “grit” (2007), este 

término cobija a todos los individuos que muestran rasgos pacientes y perseverantes, definiendo 

estos como atributos netamente positivos en las personas. Las personas con “grit” también son 

aquellas que demuestran buen autocontrol y baja impulsividad, lo cual les permite concentrarse 

más a fondo en sus objetivos académicos y profesionales. 

 

En un estudio realizado en las escuelas de Madrid, se buscó analizar el impacto de las variables 

socioemocionales y psicológicas en el desempeño académico de los estudiantes. En este se tomó 

una muestra de 308 estudiantes de colegio donde se observaron los factores determinantes del 

rendimiento académico, incluyendo la extrabertibilidad, la manera de aprender, y sus hábitos de 

estudio (Martínez-Otero, 1996). El estudio encontró que los estudiantes extrovertidos tienen 

mayor dificultad para mantenerse concentrados que sus contrapartes introvertidas. Dentro del 

mismo estudio también se analizó la manera de aprender de los estudiantes, donde se demostró 

que aquellos alumnos que son más perseverantes a la hora de enfrentar sus estudios, consiguen 

mejores resultados académicos que sus compañeros que no demuestran esta habilidad. Las 

conclusiones del estudio no solo apoyan la literatura anteriormente mencionada, sino que 



 

también resaltan la importancia de las habilidades socioemocionales en los resultados 

académicos. Otro estudio similar realizado comparando las variables socioemocionales y el 

coeficiente intelectual concluye que los más grandes determinantes del coeficiente intelectual 

son las habilidades cognitivas, la personalidad del estudiante y su motivación (Heckman et al. 

2008). En la literatura económica, el término “habilidad cognitiva” cobija una variedad de 

definiciones, por lo cual es importante definir el término con respecto a este estudio. La 

habilidad cognitiva hace referencia a la inteligencia, comúnmente definida como proceso de 

internalizar patrones de información para el aprendizaje (Mínguez y Pedreño, 2016). Heckman 

(2008) define el término “Habilidades cognitivas” como aquellas habilidades que se requieren 

para comprender conceptos complejos, para aprender de la experiencia, para adaptarse con éxito 

al entorno en el que se encuentra y para superar obstáculos a través del pensamiento crítico. Es 

claro que en múltiples características de la personalidad residen estos mismos patrones de 

información, lo cual indica que en sí el elemento emocional posee un gran porcentaje cognitivo. 

Si bien los rasgos de personalidad y la cognitividad tienen factores comunes, existen ciertos 

rasgos que no demuestran una correlación estricta con el componente cognitivo (McCrae y 

Costa, 1994). Dentro de estos destacan los “Big Five” mencionados anteriormente, donde el 

único componente que presenta una relación moderada con el coeficiente intelectual es la 

apertura a la experiencia (O), mientras que los demás presentan una correlación baja, con un 

valor de r igual o menor que 0.3 (Heckman, 2008). Durante este estudio, los rasgos de la 

personalidad serán denotados como habilidades socioemocionales, ya que este ha sido el término 

acogido por la literatura económica en los últimos años (Mínguez y Pedreño, 2016). 

 

En su estudio de las habilidades socioemocionales en Latinoamérica, Arias e Hincapie 

mencionan a Colombia como uno de los únicos países que evalúan la calidad de las habilidades 

socioemocionales en sus pruebas estandarizadas (2020). Sin embargo, el reto es determinar 

cuáles habilidades en específico son más importantes para el desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes. Con la información encontrada en el presente estudio, se podrá plantear la 

importancia de trabajar en aquellas habilidades blandas que tengan relación con los puntajes en 

las pruebas académicas. Esto con el fin de incentivar la mejora de estas habilidades por parte de 

estrategias de aprendizaje en las instituciones educativas. De no encontrar relación, se podrán 

usar las conclusiones de este estudio para enfocar estudios posteriores acerca de los 



 

determinantes del rendimiento académico en Colombia hacia una dirección más acertada (García 

& Méndez, 2017). 

 

Presentación de la Hipótesis 

La hipótesis planteada en la que se basa el estudio es la siguiente:  

1. Según el estudio planteado, los estudiantes de una institución poseen buenas 

habilidades socioemocionales cuando contestan de manera positiva a preguntas 

que indagan sobre temas tales como: tener empatía, buena cooperación, tolerancia 

a los demás, auto creencias positivas, motivación intrínseca, motivación 

extrínseca. Respuestas de tendencia negativa a estas preguntas demuestran la 

carencia en una o más de estas habilidades.  

a. La perseverancia está relacionada de forma positiva y significativa con el 

puntaje promedio en las pruebas estandarizadas.  

b. La motivación instrumental de carácter extrínseco está relacionada de 

forma positiva y significativa con el puntaje en las pruebas estandarizadas. 

c. Las autocreencias positivas están relacionadas de forma positiva y 

significativa con el puntaje promedio.  

d. La existencia de empatía está relacionada de forma positiva y significativa 

con el puntaje promedio. 

 

 

Descripción de Datos 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se utilizaron los datos de la encuesta de Acciones 

y Actitudes y la encuesta de Factores Asociados administradas por el ICFES en el año 2012. 

Estas encuestas fueron de manera adjunta con las pruebas Saber 9°, con el objetivo de recolectar 

datos pertinentes al entorno físico y emocional de los alumnos para así buscar maneras de 

mejorar aquellas áreas que carecen (ICFES, 2011). La prueba Saber de noveno grado (9°) es un 

examen estatal estandarizado, que tiene como objetivo evaluar la calidad de la educación a nivel 

nacional, con la meta de mejorar la condición de esta. La prueba se divide en cuatro disciplinas: 

Lenguaje, Matemáticas, Competencias Ciudadanas y por último Ciencias. El puntaje mínimo 

asumiendo que se erraron todas las respuestas es de 0 puntos, de forma contraria, el puntaje 



 

máximo acertando todas las preguntas es de 500 puntos. Para obtener el puntaje promedio, estos 

cuatro puntajes se promedian, todas las áreas tienen valor equivalente.   

Para el ministerio de educación nacional, el cumplimiento del estándar de competencias 

ciudadanas se enfoca en formar ciudadanos que posean competencia cognitiva, emocional y 

comunicativa (Ministerio de Educación, 2006). Esto con el fin de que los individuos logren 

integrar sus habilidades de manera activa en la resolución de conflictos y la aceptación por la 

diversidad. Por esto mismo, el ICFES se enfocó no sólo en evaluar las habilidades cognitivas de 

los alumnos, sino que también se concentró en evaluar las habilidades socioemocionales. Como 

fue mencionado anteriormente, estas habilidades fueron medidas a través de dos cuestionarios 

durante los años 2012 a 2015 para los estudiantes de 5° y 9°. Las respuestas a los cuestionarios 

fueron clasificadas de forma muestral, con acceso permitido a los resultados por: departamento, 

municipio, entidad territorial y establecimiento educativo. El cuestionario de Acciones y 

Actitudes buscó medir estas habilidades de acuerdo con la capacidad del estudiante de sentir y 

demostrar empatía, al igual que la manera en la que manifiesta sus emociones. Se realizaron 

preguntas enfocadas en la aceptación de grupos marginalizados, la convivencia pacífica, y la 

tolerancia a la diferencia (ICFES, 2016). El cuestionario de Factores Asociados se enfocó en 

cubrir un panorama más amplio, indagando en temas de clima familiar, condiciones de vivienda 

y pretextos personales. Dentro de los pretextos personales de este cuestionario se encuentran la 

capacidad de auto creencia, perseverancia, interés colaborativo y motivación extrínseca entre 

otros.  

 

Para responder las preguntas de estos cuestionarios, los alumnos tenían cuatro opciones de 

respuesta, mostrando acuerdo o desacuerdo con el enunciado planteado. Se puede observar un 

ejemplo del formato de las preguntas en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Pregunta de cuestionario Factores Asociados 2012 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Asociados ICFES (2012).  

 

Los datos corresponden a las respuestas cualitativas a preguntas de temas relacionados con la 

empatía, la tolerancia, respeto y orientación al logro en el ámbito escolar. Para estandarizar una 

medida cualitativa de análisis se identificaron las respuestas de los estudiantes como aquellas que 

cumplen con el enunciado, o aquellas que no. Por ejemplo, si un estudiante responde en 

desacuerdo con una pregunta acerca de perseverancia, se toma como resultado que este no 

cumple con lo que implica ser perseverante según el cuestionario. Los estudiantes que 

respondieron “Muy en desacuerdo” o “desacuerdo” fueron denominados como 0, mientras que 

los estudiantes que respondieron “de acuerdo” o “muy de acuerdo” fueron denominados como 1. 

Debido al carácter muestral de los datos, esta clasificación de respuestas permite encontrar el 

porcentaje de alumnos por institución que poseen las habilidades socioemocionales en cuestión. 

También incluye el promedio de puntajes por institución en cuatro disciplinas: Matemáticas, 

Lenguaje, Competencias Ciudadanas y Ciencias. Se identifican las variables utilizadas en el 

modelo como la variable socioemocional que representa y la pregunta del cuestionario acorde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Diccionario de Variables 

  

Fuente: Cuestionarios de Factores Asociados y Acciones y Actitudes 2012. 

 

Estadísticas Descriptivas 

Para el estudio se cuenta con información completa de 463 instituciones educativas a nivel 

nacional, las cuales cubren información de 2832 estudiantes.  

 

Tabla 2. Estadísticas Descriptivas de Variable Dependiente (N = 463) 

Fuente: Elaboración propia con puntajes Saber 9° tomados del repositorio del ICFES  



 

 

La variable promedio está compuesta por el promedio de los cuatro temas evaluados en las 

pruebas Saber 9°. Analizando los datos de la tabla se puede observar como las áreas de ciencias y 

lenguaje presentan mejores puntajes en promedio que las áreas de competencias ciudadanas y 

matemáticas. Sin embargo, en la Tabla se identifica que tanto para el área de ciencias como de 

matemáticas se alcanzaron los puntajes máximos permitidos en el examen (500). 

 

Tabla 3. Estadísticas Descriptivas Variables Independientes ( N= 463) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuestionarios Acciones y Actitudes y Factores 

Asociados del ICFES.1 

 

Al analizar los datos expuestos en la Tabla 3, se pueden identificar las características de las 

habilidades socioemocionales para los establecimientos de la muestra. 90% de los estudiantes en 

promedio muestran un nivel satisfactorio de empatía, evidenciando que no discriminan ante las 

diferencias cuando se trata de personas que provienen de lugares diferentes. En contraste con los 

altos niveles de empatía, tan solo el 46% de los alumnos de la muestra demuestran persistencia 

ante las dificultades, lo cual implica que el 54% de los estudiantes de la muestra tienen poca 

tolerancia al fracaso (ver Anexo 3). El 60% de los estudiantes demuestran disfrutar el trabajo 

colaborativo, sin embargo, al observar las demás estadísticas descriptivas, se confirma que existe 

 
1 Los datos fueron recuperados con una llave para unir bases de datos proporcionada directamente por el ICFES. 

Debido al carácter no finalizado de la misma, no se pudieron incluir datos acerca de la naturaleza de los colegios, la 

cual incluye variables como: género, jornada, oficialidad entre otras. Por lo tanto, se utilizará únicamente el índice 

socioeconómico como control. 



 

una división grande en los datos, demostrando que los estudiantes tienen opiniones mixtas acerca 

del aporte que les brinda trabajar en conjunto con sus pares (ver Anexo 1). La alta media en la 

habilidad de motivación extrínseca demuestra que el 94.5% de los alumnos están motivados a 

continuar sus estudios debido a la posibilidad de obtener educación universitaria (ver Anexo 2). 

Cuando se trata de auto creencias, el 91% de los alumnos considera que hace un buen trabajo al 

realizar las actividades escolares que se les asignan (ver Figura 4). Por último, se verifica que el 

60% de los alumnos de la muestra pertenecen a un índice socioeconómico entre 15 y 25, con 

algunos datos aislados en ambos lados del espectro (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Índice Socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuestionario socioeconómico de Factores 

Asociados 2012.  

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3. Empatía 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuestionario de Acciones y Actitudes 2012. 

Figura 4. Auto Creencia 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuestionario de Factores Asociados. 



 

 

Planteamiento del Modelo 

La pregunta de investigación de este trabajo busca determinar si existe o no una relación entre las 

habilidades socioemocionales de los estudiantes con su puntaje en las pruebas Saber 9°. Según 

Hanchane y Mostafa (2010), desde la perspectiva econométrica, la correlación entre las 

capacidades del alumno y su entorno implica que al omitir ciertas variables se crea un sesgo de 

endogeneidad. Debido a que las estimaciones MCO acerca de la educación y sus rendimientos 

suelen ser inconsistentes, el modelo planteado busca establecer relación entre las habilidades 

socioemocionales y el desempeño académico, no causalidad. Para identificar la existencia o 

inexistencia de la relación se formulará un ejercicio estilizado por medio de un modelo de 

regresión lineal múltiple en el cual la variable dependiente es constituida por un promedio de los 

puntajes por sede en las cuatro (4) disciplinas de las pruebas del saber: Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias y Competencias Ciudadana. La ecuación estimada por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) es la siguiente: 2 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝛽0 +  𝛽1𝐸𝑀𝑃𝐴𝜄 +  𝛽2𝑃𝐸𝑅𝑆𝜄 +  𝛽3𝑃𝐸𝑅𝑆2𝜄 + 𝛽4𝑀𝑂𝑇𝐸𝑋𝑇𝜄 +  𝛽5𝐴𝑈𝑇𝑂𝐶𝑅𝜄 

+𝛽6𝐶𝑂𝐿 + 𝛽7𝐶𝑂𝐿2𝜄 + 𝛽8𝑆𝑂𝐶𝐼𝑂𝐸𝐶𝑂𝜄 +  𝜀𝜄         

 

 

Se incluyeron las variables cuadradas para persistencia y trabajo colaborativo debido a la 

naturaleza de rendimientos decrecientes de ambas variables, la cual implica que, a partir de cierto 

punto, una unidad adicional de cualquier factor va a desmejorar el resultado esperado en lugar de 

beneficiarlo. A pesar de demostrar persistencia hacia las dificultades, un individuo que no 

identifique los límites de su capacidad de desempeñarse exitosamente en una tarea terminará 

teniendo un efecto contraproducente en sus resultados. Esto mismo ocurre con respecto a la 

variable de trabajo colaborativo. Hasta cierto punto el trabajo colaborativo beneficia al individuo, 

aportando apoyo y conocimientos, pero al cruzar un límite, este comienza a generar pérdida de 

conocimientos propios, lo cual producirá resultados negativos en tareas individuales. El exceso 

 
2 Para evitar problemas de heterogeneidad en el modelo a causa de las diferencias sociales por departamento, se 

formaron variables dummy por cada departamento de la muestra, por lo tanto, el modelo es de efectos fijos. Las 

variables no fueron incluidas en las tablas de estadísticas descriptivas ni dentro de la tabla de resultados. Fueron 

usadas como control.  



 

de colaboración lleva a una sobrecarga colaborativa que eventualmente resulta en agotamiento y 

esto tiene efectos negativos en el desempeño. (Jain et al., 2019) 

 

Las siguientes variables son medidas como porcentaje promedio de respuesta positiva a la 

pregunta por colegio.    

a. Perseverancia: Variable explicada por la persistencia y el trabajo invertido por 

los estudiantes en su estudio. Como mencionado anteriormente, esta habilidad 

hace parte de la (E) en el estudio OCEAN y determina la orientación al logro de 

los estudiantes (Goldberg, 1990).  Esta variable fue tomada del cuestionario de 

Factores Asociados 2012. 

b. Trabajo Colaborativo: Variable explicada por la habilidad de la persona de 

trabajar colaborativamente con sus compañeros.  Como mencionado 

anteriormente, esta habilidad hace parte de la extraversión (E) en el estudio 

OCEAN y determina la habilidad de trabajar en equipo y sobresalir como líder 

(Schaefer, et. al., 2004). Esta variable fue tomada del cuestionario de Factores 

Asociados 2012.  

c. Auto Creencias: Variable relacionada con otorgarse valor y tener buena 

autoestima. Como mencionado anteriormente, esta habilidad hace parte de la 

estabilidad emocional (N) del estudio OCEAN ya que determina el autoestima de 

los estudiantes (Goldberg, 1990). Esta variable fue tomada del cuestionario de 

Factores Asociados 2012.  

d.  Empatía: Variable relacionada con la comprensión de los sentimientos de los 

demás, permisividad y el respeto a la diferencia. Como mencionado 

anteriormente, esta habilidad hace parte de la amabilidad (A) en el estudio 

OCEAN y determina la capacidad de sensibilizarse y comprender los sentimientos 

y situaciones de los demás (Judge, et.al., 1999). Esta variable fue tomada del 

cuestionario de Acciones y Actitudes.  

e. Motivación Instrumental Extrínseca: Variable relacionada con las acciones que 

toman los estudiantes para alcanzar recompensas y evitar castigos. Como 

mencionado anteriormente, esta habilidad hace parte de la responsabilidad (C) en 



 

el estudio OCEAN y determina la orientación al logro. (Goldberg, 1990). Esta 

variable fue tomada del cuestionario de Factores Asociados 2012.  

 

 

Estrategia Empírica  

 

Tabla 4. Resultado de la estimación del modelo 

 

 

Las variables socioemocionales acompañan el aprendizaje y la formación integral de los 

estudiantes (Pulido & Herrera, 2017). Según el R-cuadrado del modelo tienen un efecto del 

38.25% en el puntaje promedio de los estudiantes de grado 9° en las pruebas Saber. Por lo tanto, 

se puede confirmar a través de la estrategia empírica que existe una relación entre las habilidades 

socioemocionales y los puntajes promedio.  

 

Al observar los coeficientes de los regresores, destaca que los puntajes en las pruebas 

estandarizadas varían de acuerdo con las habilidades socioemocionales presentes en el estudiante 

que presentó la prueba. En primera instancia, un estudiante que posea la habilidad 

socioemocional de empatía presenta un aumento en la puntuación promedio de 160.719 

unidades. Esta habilidad socioemocional tiene una relación directa con el puntaje obtenido en 



 

estas pruebas indicado por el P-valor, el cual siendo bastante menor a 0.05, demuestra que la 

variable es estadísticamente significativa. La relación directa y positiva entre la empatía y la 

puntuación de los estudiantes en las pruebas estandarizadas es congruente ya que la empatía está 

definida como la capacidad de entender las ideas, situaciones y emociones de los demás, 

demostrando que aunque es una habilidad emocional, la empatía tiene un gran componente 

cognitivo (Figueroa & Funes, 1970). 

 

En segundo lugar, un estudiante que tenga confianza en sí mismo presenta un aumento en la 

puntuación de 48.301 puntos. Al igual que la empatía, la auto creencia es estadísticamente 

significativa en este modelo y presenta una relación directa y positiva con la puntuación 

promedio obtenida en la prueba. Esto se debe a que la autoconfianza es necesaria para que el 

estudiante tenga una buena autoestima y una mentalidad positiva al asumir los retos que se le 

presentan, incluyendo los retos académicos (Lojano, 2017). 

 

En tercer lugar, un estudiante que posea motivación intrínseca externa presenta un aumento en el 

puntaje obtenido de 37.099 puntos. Esto se debe a que la motivación es el sentimiento que surge 

de la necesidad de comportarse de una debida manera para alcanzar los objetivos propuestos por 

el individuo para sí mismo (Peña & Villón, 2018). 

 

Por último, por un aumento en 1 unidad en el índice socioeconómico, el puntaje promedio de la 

prueba aumenta en 1.305 unidades. Esta fue la variable de control utilizada y al igual que las 

variables mencionadas anteriormente esta es estadísticamente significativa en este modelo y 

presenta una relación directa y positiva con la puntuación obtenida en la prueba.  

 

Con base en el modelo planteado, no se puede establecer una relación clara entre las habilidades 

socioemocionales de trabajo colaborativo, trabajo colaborativo al cuadrado, persistencia y 

persistencia al cuadrado con el puntaje obtenido por los estudiantes en las pruebas 

estandarizadas. Esto se debe principalmente a que el P-valor representando a estas variables era 

mayor a 0.05, demostrando que no son estadísticamente significativas. Sin embargo, es 

importante resaltar que un exceso de persistencia y trabajo colaborativo pueden ser 

contraproducentes por lo cual el coeficiente de estas variables al cuadrado es negativo. 



 

 

 

 

 

Tabla 5. Resultado de la estimación del modelo si se omite la variable de control (Índice 

Socioeconómico) 

 

 

De acuerdo con los resultados de este modelo, si se omite la variable de control (índice 

socioeconómico), el R-cuadrado indica una relación del 36.57% entre las habilidades 

socioemocionales y el rendimiento académico de los estudiantes colombianos de noveno grado 

en las pruebas Saber en el año 2012.  

 

Como mencionado anteriormente, la puntuación obtenida en esta prueba varía dependiendo de 

las habilidades socioemocionales que posea el estudiante que la presenta. En primer lugar, un 

estudiante que posea empatía presenta un aumento en la puntuación promedio de 161.277 

puntos. En segundo lugar, un estudiante que disponga de confianza en sí mismo presenta un 

aumento en la puntuación de 49.772 puntos. Por último, un estudiante que se sienta motivado 

presenta un aumento en la puntuación de 40.29 puntos. 

  



 

 

 

Conclusión 

 

El modelo planteado cumple con los objetivos propuestos en esta investigación. Se logró probar 

la existencia de una relación directa entre las habilidades socioemocionales de empatía, 

motivación intrínseca externa y auto creencia del alumno con respecto a su puntaje académico en 

las pruebas saber para el grado 9°, y, por consiguiente, con su desempeño académico. Esta cobra 

especial relevancia ya que permite determinar que estas son las habilidades socioemocionales a 

las cuales se les debe prestar especial atención para mejorar el desarrollo académico y educación 

en Colombia.  

 

A diferencia del modelo que incluye el índice socioeconómico como variable de control, el 

modelo que no lo incluye sólo relaciona las variables socioemocionales y el rendimiento 

académico. Este tiene un R-cuadrado y relación más baja que el anterior ya que se omite una 

variable relevante para determinar el rendimiento académico. Si se incluyen todas las variables 

asociadas con el rendimiento académico el modelo sería más fuerte y expondría la causalidad de 

este.   

 

Las relaciones analizadas son asociaciones no causales ya que otros factores incluyendo la 

calidad del colegio, la familia y las variables socioeconómicas, las habilidades cognitivas y el 

desempeño del estudiante en años anteriores determinan e impactan el rendimiento académico 

(Barahona U, 2014). Basado en los resultados obtenidos en esta investigación, en un futuro se 

puede plantear un modelo que incluya todas las variables mencionadas anteriormente, en 

conjunto con las variables de habilidades socioemocionales utilizadas en este modelo3. Esto con 

el objetivo de establecer los determinantes del rendimiento académico.  

 

 

 
3 Debido a la inefectividad de la llave de datos provisionada por el ICFES, se recomienda utilizar este estudio como 

base, para regresar a indagar más sobre el tema una vez la llave sea finalizada. Por cuestiones de tiempo no se pudo 

esperar a que esto ocurriera.  



 

Anexos 

 

Anexo 1.  

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuestionario de Factores Asociados 2012. 

 

Anexo 2. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuestionario de Factores Asociados 2012. 



 

 

 

Anexo 3. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuestionario de Factores Asociados 2012. 
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