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Resumen
Distintos factores emocionales se han relacionado con el logro educativo, ya que este es 

un aspecto relevante que permite mejorar la calidad educativa del estudiantado. Por ello, el 
objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre felicidad, empatía y 
resiliencia con el logro educativo. Se trató de un estudio cuantitativo, transversal y correla-
cional. La muestra incluyó 7,522 estudiantes de bachillerato en Colombia que participaron 
en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). Se empleó el 
cuestionario contextual para medir los factores asociados y determinar su validez y confia-
bilidad. El logro se midió a través de los resultados de lectura, matemáticas y ciencias, cuyo 
modelo teórico se analizó mediante ecuaciones estructurales. El resultado mostró una relación 
directa y positiva entre cada uno de los factores con el logro. Por lo tanto, en la medida en 
que aumentan los factores de felicidad, empatía y resiliencia, se mejora el logro educativo.

Palabras clave: logro educativo, educación secundaria, felicidad, empatía, resiliencia.

Abstract
Different emotional factors have been related to educational achievement since this is a 

relevant aspect that allows for improving the educational quality of students. Therefore, this 
research aimed to determine the relationship between happiness, and empathy resilience with 
educational achievement. It was a quantitative, cross-sectional, and correlational study. The 
sample included 7,522 high school students in Colombia who participated in the Program 
for International Student Assessment (PISA). The contextual questionnaire was used to 
measure the associated factors and to determine its validity and reliability. Achievement was 
measured through the results of reading, mathematics, and science, whose theoretical model 
was analyzed using structural equations. The result showed a direct and positive relationship 
between each of the factors with achievement. Therefore, to the extent that the happiness, 
empathy, and resilience factors increase, educational achievement improves.

Keywords: educational achievement, secondary education, happiness, empathy, resilience.
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Introducción
Existe un creciente interés a nivel mundial por evaluar las competencias del estudianta-

do de bachillerato mediante pruebas estandarizadas, como el Programa para la Evaluación 
Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), debido a la pertinencia 
y uso de sus resultados (Clarke, 2021). Esto ha permitido a los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) disponer de unas mediciones 
homologables que permiten comparar resultados entre los países (González-Mayorga  
et al., 2022), lo cual sirve de guía para la definición  de políticas educativas (Herrera, 2023).

Según a Sánchez (2020), la participación de países latinoamericanos en el Programa 
para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) ha permitido monitorear la 
educación recibida por el alumnado y buscar estrategias para mejorar su calidad. Sin 
embargo, Báez (2020) señala que, a pesar de la participación de estudiantes colombianos 
en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 
entre 2006 y 2022, los resultados obtenidos han sido bajos respecto al promedio de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y no reflejan 
avances significativos en el logro educativo. En este contexto, se entiende como logro 
educativo que el estudiantado alcance las metas educativas y que el resultado obtenido 
refleje sus destrezas y desarrollo de actitudes en matemáticas, ciencias y lectura (Treviño  
et al., 2022).

Rodríguez y González (2018) han referenciado que las emociones pueden relacionarse 
de forma positiva con el logro educativo. Álvarez et al. (2018) señalaron  la necesidad 
de reconocer los factores emocionales vinculados al logro educativo y caracterizar sus 
posibles relaciones. Rubio et al. (2022) destacaron la pertinencia de realizar estudios que 
aborden aspectos emocionales, ya que estos mejoran el logro educativo. En Colombia 
existe preocupación sobre las emociones en la población joven (Garzón y Carcedo, 2019), 
ya que afectan su bienestar, influyen en sus decisiones a largo plazo e, incluso, pueden 
comprometer los resultados académicos (Cuartas et al., 2019).

Aspectos emocionales como la felicidad (Kiuru et al., 2020), la empatía (González  
et al., 2019) y la resiliencia (Bayona-Rodríguez y López, 2021)  se asocian positivamente 
con los resultados académicos del estudiantado (Morales-Volveras et al., 2022). La feli-
cidad, definida como un estado de satisfacción con la vida, puede disminuir la tensión 
emocional experimentada por el alumnado frente a los resultados en las evaluaciones 
(Peña, 2023; Salgado et al., 2022). De este modo, el aumento de la felicidad favorece la 
reducción de conductas disruptivas que interfieren en los procesos de aprendizaje y el 
logro educativo (Morales-Volveras et al., 2022).

La empatía es la habilidad para comprender, identificar e interpretar los sentimientos, 
emociones y pensamientos de otras personas y es indispensable en las relaciones interper-
sonales (Goleman, 2010). Está vinculada con los resultados académicos y es considerada 
un predictor de los mismos (Sarmiento y Ruiz, 2019). 

La resiliencia, definida como la capacidad para enfrentar, responder, adaptarse y 
superar una adversidad (Rodríguez y Cardozo, 2021), cuenta con poca información 
que la relacione con los logros académicos en los jóvenes de contextos vulnerables  
(Pérez, 2022; Sibalde et al., 2020), como sucede en el caso colombiano (Macías, 2022); 
no obstante, se ha descrito que la resilencia permite predecir los resultados educativos del 
estudiantado y evaluar la predisposición a fracasos académicos (Palacio-Ortiz et al., 2020).

Expuestos estos argumentos, es necesario ahondar la relación entre los factores emo-
cionales y el logro educativo, dada la relevancia para la población estudiantil de bachille-
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rato en Colombia (Chiquiza y Parra, 2022). Por tanto, el objetivo de esta investigación 
es determinar la relación entre la resiliencia, la empatía y la felicidad del estudiantado 
colombiano de bachillerato con su logro educativo.

Método
Fue un estudio cuantitativo, no experimental y retrospectivo; el diseño fue transversal y 

su alcance fue correlacional, al buscar las posibles asociaciones entre variables (Hernández 
y Mendoza, 2018; Reyes, 2022). Se emplearon los datos de la prueba PISA aplicada en 
Colombia en el año 2018. Participaron 7,522 estudiantes de bachillerato con una edad 
media de 15.8 años y una desviación estándar de 0.3 años. La muestra estuvo confor-
mada por 3,665 (48.7 %) hombres y 3,857 (51.3 %) mujeres. Las asignaturas evaluadas 
corresponden a ciencias (CIE), lectura (LEC) y matemáticas (MAT) (Nata y Neves, 
2022). A partir de la calificación, se obtuvo la información del factor del logro educativo  
(Osuna y Díaz, 2020). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) divulgó la base de datos con los resultados del cuestionario de contexto, el 
cual indaga las características emocionales del estudiantado, sus familias y del colegio  
(Miguez, 2023), de donde se extrajeron las preguntas que definen los factores asociados. 
En la Tabla 1 se presentan los resultados de coherencia, relevancia y claridad.

Tabla 1
Confiabilidad. Validación por expertos

Empatía Resiliencia Felicidad
Coherencia 0.67 0.54 0.70
Relevancia 0.43 0.27 0.72
Claridad 0.43 0.68 0.75

La consistencia interna de cada factor se midió a través del coeficiente alfa (α) de 
Cronbach. Los valores de los coeficientes fueron superiores a 0.7, lo que indica la con-
fiabilidad de cada factor (Campo-Arias y Oviedo, 2008). En la Tabla 2 se muestran los 
factores, su confiabilidad, sus variables y las opciones de respuesta.

Tabla 2
Factores de empatía, resiliencia y felicidad

Factor Variable Respuesta
Empatía
(α = 0.810)

1. Trato de considerar los puntos de vista de todos en una 
discusión antes de tomar una decisión (E1).
2. Algunas veces trato de entender mejor a mis amigos, ima-
ginando cómo se ven las cosas desde su perspectiva (E2).
3. Creo que hay dos maneras de ver las cosas en cada situa-
ción y trato de considerar las dos maneras (E3).

• Muy parecido a mí
• Casi parecido a mí
• Algo parecido a mí
• Muy poco parecido a mí
• Nada parecido a mí

4. Verifico con frecuencia que nos estamos entendiendo 
correctamente (E4). 

• Totalmente en desacuerdo
• En desacuerdo
• De acuerdo
• Totalmente de acuerdo

Resiliencia
(α = 0.847)

1. Por lo general me las arreglo de una u otra manera (R1).
2. Me siento orgulloso de haber logrado ciertas cosas (R2).

3. Mi confianza en mí mismo me permite superar los tiempos 
difíciles (R3).

4. Cuando estoy en una situación difícil, por lo general, 
puedo encontrar la manera de salir de ella (R4).

5. Si no soy bueno en algo, prefiero seguir esforzándome para 
perfeccionar eso, en lugar de hacer otra cosa en la que podría 
ser bueno (R5).

Continúa
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Factor Variable Respuesta

Felicidad
(α = 0.799)

1. En general, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? (F1). 0: No estás satisfecho
10: Estás completamente 
satisfecho

2. He descubierto un sentido de la vida que me resulta 
satisfactorio (F2).

• Totalmente en desacuerdo
• En desacuerdo
• De acuerdo
• Totalmente de acuerdo

3. Pensando en ti mismo y en cómo te sientes normalmente, 
¿con qué frecuencia te sientes feliz? Nunca, rara vez, algunas 
veces, siempre (F3).

• Nunca
• Casi nunca
• Algunas veces
• Siempre

Con respecto a la validez y consistencia interna, se aplicaron el análisis factorial ex-
ploratorio (AFE) y confirmatorio (AFC) (Fagnola y Pizarro, 2021). El análisis factorial 
exploratorio (AFE) se llevó a cabo aplicando una rotación varimax (Lloret et al., 2017), 
y la extracción de los factores se hizo por medio del análisis de componentes principales. 
Se obtuvo un índice de  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0.971 y un valor p de la prueba 
de esfericidad de Bartlett < 0.001. Los resultados del análisis factorial exploratorio, que 
incluyen la agrupación de las variables en cada factor y el porcentaje de variación expli-
cada, se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3
Resultados del análisis factorial exploratorio

Variable Empatía Resiliencia Felicidad % de variación explicada
E1
E2
E3
E4

0.823
0.810
0.748
0.691

53.2 %

R1
R2
R3
R4
R5

0.852
0.811
0.726
0.701
0.681

12.6 %

F1
F2
F3

0.881
0.800
0.782

8.4 %

Con el propósito de confirmar la distribución obtenida en el análisis factorial ex-
ploratorio (AFE), se aplicó el análisis factorial confirmatorio (AFC) (Arias, 2008). Se 
verificó que los estadísticos cumplieran con los puntos de corte de acuerdo a la literatura 
consultada de X2/g.l. = 1.38 < 3 (Arias, 2008), CFI = 0.990, IFI = 0.972, TLI = 0.983 
y RMSEA = 0.022.

Las correlaciones y los pesos estandarizados del análisis factorial confirmatorio (AFC) se 
presentan en la Figura 1. Con base en los resultados obtenidos, se puede decir que los tres 
factores fueron confiables y válidos para ser medidos a través de sus respectivas variables.

Los factores fueron  evaluados por grupo de expertos en psicología en términos de 
claridad, coherencia, pertinencia y suficiencia (López et al., 2019). La confiabilidad se 
determinó  mediante los coeficientes alfa de Cronbach, que se situaron dentro de los 
rangos adecuados (Barboza y Miranda, 2018).

Estos factores se incluyen en el modelo teórico conceptual propuesto, basado en la 
revisión de la literatura para constatar que la definición construida de cada factor es 
pertinente en el ámbito académico (Figura 2).

Tabla 2
Factores de empatía, resiliencia y felicidad
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Figura 1
Resultados del análisis factorial confirmatorio

Figura 2
Modelo teórico

Para comprobar la asociación entre los factores,  se aplicó la técnica de modelaje de 
ecuaciones estructurales usando los programa SPSS 27 y AMOS 27. Todos los resultados 
fueron estadísticamente significativos para un p-valor < 0.05.

Resultados
Una vez aplicado el modelaje de ecuaciones estructurales, se obtuvo el modelo empírico 

(Figura 3). El resultado indica que los factores de felicidad, empatía y resiliencia favorecen 
que el estudiantado de bachillerato en Colombia obtenga un mejor logro educativo.

Figura 3
Modelo empírico
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En cuanto al factor felicidad, este tuvo el efecto directo estandarizado más alto, con 
un valor de 0.33 en el logro educativo. Esto significa que la satisfacción con la vida con-
tribuye favorablemente al aumento del logro educativo, promueve la resiliencia (0.48) 
y la empatía (0.39). En general, los estudiantes que están satisfechos con sus vidas, en-
cuentran un sentido satisfactorio y se sienten frecuentemente felices, obteniendo mejores 
resultados, por lo general.

En relación con la empatía, el peso fue de 0.18 en el logro educativo. Este resultado en 
el modelo empírico indica que el estudiantado que considera otras perspectivas, trata de 
entender a las personas y considera los puntos de vista de sus amistades en una discusión 
antes de tomar una decisión, obtiene un mejor resultado en el logro educativo. Por su 
parte, la resiliencia tuvo un peso estandarizado de 0.21. En otras palabras, mientras que 
el alumnado sienta confianza en sí mismo para superar una adversidad, encuentre una 
manera de salir de situaciónes difíciles, se esfuerza por mejorar sus debilidades y se siente 
orgulloso de sus logros educativos.

En términos generales, los estudiantes resilientes muestran habilidades para enfrentar 
y superar adversidades y, adicionalmente, desarrollan la capacidad para comprender 
las emociones y pensamientos de las personas; por ello tienden mejores sus resultados 
académicos.

Por otro lado, el área que tuvo mayor relevancia en el estudiantado fue la lectura, la 
cual mostró un peso estandarizado superior (0.93) en comparación con matemáticas 
(0.90) y ciencias (0.89) en relación al logro educativo. Esto indica que, al incrementar 
los niveles de lectura también aumenta el logro educativo.

Discusión
De acuerdo con los resultados del modelo empírico, se comprobó que existe una 

relación entre la felicidad, la empatía y la resiliencia con el logro educativo en es-
tudiantes de bachillerato en Colombia. Esta información coincide con lo señalado 
por Colich y McLaughlin (2022), quienes afirmaron que la población joven, con 
altos niveles de felicidad, posee habilidades para convertir emociones negativas en 
desarrollo académico positivo bajo circunstancias adversas. Este factor interviene 
favorablemente en los procesos de aprendizaje, así como en la construcción de la 
personalidad y se manifiesta en los resultados académicos (Lyons et al., 2016; Urre-
lo y Huamani, 2017). Al respecto, Gutiérrez y Pastor (2021) y Morales-Volveras  
et al. (2022) indicaron que la satisfacción con la vida se manifiesta en mejores niveles 
de logro educativo.

Abu-Bakar (2012) y Salgado et al. (2022) manifestaron que en la escuela es necesario 
darle un valor apropiado a la felicidad y no solamente considerar el aprendizaje cognitivo, 
dado que esto influye en el rendimiento académico; una situación poco considerada en 
el modelo colombiano. En este sentido, Orben et al. (2022) han argumentado que la 
felicidad en personas jóvenes es un antecedente significativo para el desarrollo, situación 
que motiva a considerar la propuesta de Leal (2023), quien señala que, para elevar el 
logro educativo en Colombia, es necesario adoptar un enfoque educativo centrado en el 
estudiantado y establecer entornos de aprendizaje que promuevan la educación emocional, 
centrando la atención en la felicidad.

Bajo esta línea, en el presente trabajo se encontró una relación de la felicidad con la 
empatía y resiliencia. Estos resultados son similares a los reportados en otras investiga-
ciones, donde se indicaba que experimentar una satisfacción con la vida está relacionado 
con la resiliencia (Bustamante, 2016).
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También se ha reportado que, cuando se conjugan felicidad y empatía durante la 
juventud, se pueden llegar a satisfacer necesidades de interacción, consolidando aspectos 
afines con la identidad y la apertura a la capacidad para interpretar sentimientos, emo-
ciones y pensamientos en las relaciones (Garrido-Montesinos et al., 2018), Asimismo, 
estos aspectos pueden ser determinantes y predictores significativos del logro educativo, 
dado que que, al mejorar la empatía, también mejora la felicidad (Pérez et al., 2019).

Con base en el modelo empírico aplicado, la empatía se asoció de forma directa 
y positiva con el logro educativo, una evidencia semejante a la reportada en otros 
trabajos, donde se ha indicado que, cuando el estudiantado se pone en el lugar de 
otras personas, se obtienen mejores aprendizajes; además, al ser empático, se favorece 
un mayor rendimiento escolar, de ahí que es necesario su desarrollo en el bachillerato  
(Chan et al., 2021; Treviño et al., 2019).

Desde un enfoque integrado, la empatía es tomada como un efecto mediador que 
regula estados afectivos en personas jóvenes (Alvarado, 2022; Gómez-Tabares y Marín, 
2020), en los que la felicidad puede actuar como un determinante que permite una 
exitosa adaptación a los cambios que ocurren como resultado de las condiciones de 
vida (Turan e İskender, 2020).

Por otro lado, la asociación positiva entre resiliencia y empatía es coherente con 
lo planteado por Rojas (2022), quien afirma que la capacidad para comprender los 
sentimientos, emociones y pensamientos de las demás genera un entendimiento que 
conduce a mejoras en los resultados. Estos aspectos parecen reforzarse si se asume 
que la resiliencia influye en el logro (Salvo-Garrido et al., 2021), puesto que esta se 
relaciona con la aceptación positiva del cambio, permite superar adversidades y ayuda 
al estudiantado a ser más tolerante y a superar dificultades, conjugando las fortalezas 
necesarias para la obtención de mejores resultados (Martínez y García, 2021).

En cuanto a la resiliencia, esta opera en contextos que específicamente implican 
habilidades para la superación de situaciones difíciles (Díaz, 2021), gestión de senti-
mientos a fin de superar retos (Lozano y Maldonado, 2023), adaptación al contexto 
(Romero y Acosta, 2015) y control de impulsos (Tanta et al., 2020). Estas competencias 
se encuentran estrechamente relacionadas con aspectos como la autonomía y el esfuerzo 
por aprender (Corona y Rodríguez, 2023) y puede manifestarse en la búsqueda de 
adaptación social y superación de la adversidad (Bayona-Rodríguez y López 2021), 
para obtener un equilibrio sin afectar el logro educativo (Richards, 2022).

Moreno et al. (2019) plantean que, en el contexto colombiano, la resiliencia 
es de significativo interés, pues el estudiantado es sujeto de presión por diferentes 
factores, lo que requiere de habilidades para reconstruir la vida, adaptarse y superar 
los resultados académicos en la escuela. La resiliencia también puede ser favorecida 
cuando los alumnos encuentran apoyo familiar para mejorar los resultados académicos  
(Coppari et al., 2018).

Así mismo, la resiliencia está relacionada con la felicidad (Arslan, 2019; Caqueo-
Urízar, 2020); mejorar la resiliencia puede contribuir a aumentar la felicidad y, en 
consecuencia, también puede ser su predictor (Kong et al., 2015; Rojas, 2022). Esto 
pone de relieve la importancia de su inclusión en el modelo educativo colombiano, 
que ratifica lo expuesto por Vinayak y Judge (2018). En este sentido, las intervenciones 
orientadas a aumentar la felicidad contribuyen a mejorar el soporte social y a generar 
en las personas mejores estados de salud y diversificar los mecanismos de afrontamiento 
que permitan confrontar y superar situaciones adversas (Gil y Sierra, 2017).
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Conclusiones
De acuerdo con las premisas anteriores, es un momento oportuno para fortalecer en 

las instituciones educativas de bachillerato en Colombia la educación emocional. Esta es 
esencial en la formación de las personas jóvenes, ya que ayudará a mejorar el logro educa-
tivo; por tanto, es necesario reconocer que no solo el aspecto académico es relevante. Una 
buena incitativa sería incluir en la estructura curricular distintos planes, estrategias y acti-
vidades que generen habilidades orientadas a estos aspectos entre docentes y estudiantes.

Por otro lado, es imperante que el cuerpo docente de bachillerato sea capacitado 
frecuentemente en los temas relacionados con la felicidad, empatía y resiliencia, con la 
finalidad de que puedan promoverlos entre el estudiantado y dentro del aula.

Sin duda, es necesario que en investigaciones subsecuentes se aborde el estudio de otros 
factores asociados al propio logro educativo del alumnado de bachillerato en Colombia. 
Asimismo, valdría la pena considerar diversos actores que puedan contribuir a la gene-
ración de conocimiento en la materia, no solo porque la información es escasa, sino por 
su relevancia para la calidad educativa del país. En suma, todos los hallazgos servirán de 
soporte para la implementación de políticas públicas que favorecerán categóricamente 
el logro educativo.

Por último, hay que mencionar que una de las limitaciones de este trabajo fue que solo 
se consideró la percepción del estudiantado; no se analizó la perspectiva de las maestras y 
los maestros. Es bien sabido que estos dos actores se relacionan a través de la comunica-
ción asertiva, por lo que valdría la pena tomar en cuenta este aspecto en futuros trabajos.
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