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Resumen 
Objetivo: Identificar cómo las inteligencias, emociones y el cronotipo explican el 
desempeño académico en universitarios. Método: Estudio de tipo cuantitativo, 
exploratorio, con una muestra de 493 sujetos universitarios (edad M=22.06±4,59); 
32%, hombres y 68%, mujeres. Resultados: Se encontró asociación entre el 
desempeño académico y la edad [X2=7.386(2), p= .02]; el desempeño académico y 
el afecto positivo [X2=6.623(2), p= .03]; calidad de sueño y síntomas depresivos 
(R2= .211), síntomas depresivos e ideación suicida (R2= .408); cronotipo y síntomas 

depresivos e ideación suicida (R2= .113; R2= .106, respectivamente). Mediante 
regresión multivariada, se identificó que solo el 1,1% de la varianza del desempeño 
académico es explicada por la edad [F=6.512(1), p= .01]. Discusión y 
Conclusiones: Se concluyó que las variables emocionales, las inteligencias múltiples, 
la ideación suicida y el cronotipo no explican el desempeño académico en estudiantes 
universitarios. Se sugiere que el desempeño académico, en tanto dependiente de 
factores como inteligencias, emoción y cronotipo, no puede ser explicado 
convenientemente. 
Palabras clave: Inteligencias, emoción, cronotipo, desempeño académico. 

 

Abstract 

Objective: Identify if the intelligences, emotions and chronotype explain the 
Academic Performance in university students. Method: Quantitative, exploratory 
study, with a sample of 493 university subjects (age M = 22.06 ± 4.59) 32% men 

and 68% women. Results: Associations were found between Academic Performance 
and Age [X2=7.386 (2), p= .02]; Academic Performance and Positive Affection 
[X2=6.623 (2), p= .03]; Sleep quality and depressive symptoms (R2= .211), 
depressive symptoms and suicidal ideation (R2 = .408); Chronotype and depressive 
symptoms and suicidal ideation (R2= .113; R2= .106 respectively). Through a 
multivariate regression, it was identified that only 1.1% of the Academic Performance 
variance is explained by Age [F= 6.512(1), p= .01]. Discussion y Conclusion: It is 
concluded that emotional variables, multiple intelligences, suicidal ideation and 
chronotype do not explain Academic Performance in university students. It is argued 
that Academic Performance as dependent on factors such as intelligences, emotion 
and chronotype cannot be explained properly. 
Keywords: Intelligences, emotion, chronotype, academic performance. 
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Introducción 

El Cronotipo (Cr) se define como la temporización interna marcada por el punto medio del 

sueño. Este varía de persona a persona, debido a la diferencia individual de organización 

temporal (tarde o temprano) de las diversas actividades diarias, preferencias diurnas o 

fenotipo circadiano (Leocadio-Miguel et al, 2017; Markarian, Warnke & Pickett, 2017; Rhee, 

Lee, Rex & Kripke, 2012; Randler & Rahafar, 2017; Roenneberg, Allebrandt, Merrow & Vetter, 

2012; Wehrwein & Joyner, 2013). En la adolescencia, el Cr se relaciona con cambios en la 

cognición, la emoción y la fisiología, entre estos, uno de los cambios más importantes es un 

retraso dramático en el tiempo diario del ciclo de sueño-vigilia, correlacionado con la 

maduración puberal (Hummer & Lee, 2016; Reichert et al, 2017; Sheldon, 2014; Touitou, 

Touitou & Reinberg, 2017). 

Los sujetos con Cr matutino tienen una ventaja académica en relación con los vespertinos 

(Enright & Refinetti, 2017, Van Der Vinne et al, 2015), pues se sabe que el desempeño 

académico se relaciona con el Cr (Horzum, Önder & Besoluk, 2014; Beşoluk, Önder & Deveci, 

2011). En general, los resultados sugieren que los vespertinos presentan un peor desempeño 

académico, tanto en grados de enseñanza primaria como en universitarios (Tonetti, Natale, & 

Randler, 2015; Van Der Vinne et al, 2015), y que los matutinos presentan mejores notas que 

los vespertinos, por la organización social del tiempo de clases generalmente en horas diurnas 

(Enright y Refinetti, 2017). 

Por otro lado, los trastornos del ciclo sueño y vigilia, así como la Calidad de Sueño (CS) son 

frecuentes en adultos jóvenes universitarios, y su presencia puede condicionar alteraciones 

diurnas y pobre rendimiento académico. Esta poca CS, tan frecuente en la población 

universitaria, está asociada al bajo Desempeño Académico (DA) (Lucero et al, 2014). En 

efecto, algunos estudios han demostrado que la baja CS, determinada por baja eficiencia del 

mismo y la somnolencia, influyen en un menor DA al final del semestre en estudiantes de 

medicina (Machado-Duque, Echeverri-Chabur & Machado-Alba, 2015; Niño et al, 2018; 

Prichard & Hartmann, 2019). 

Se debe tomar en cuenta que el intelecto humano es un conjunto de dispositivos 

computacionales semiautónomos, capaces de procesar ciertos tipos de información en cierto 

tipo de formas. Esto es lo que se define como Inteligencias Múltiples (IM) (Gardner, 2006, 

1985), que son importantes en el proceso de aprendizaje y el DA (Akkuzu & Akçay, 2014; 

Almeida, Prieto, Ferreira, Bermejo, Ferrando, & Ferrándiz, 2010; Ayoub & Aljughaiman, 2016; 

Branton & Karanian, 2017; Hernández-Torrano, Ferrándiz, Ferrando, Prieto & Fernández, 

2014; Maguirea, Egana, Hylanda & Maguireb, 2016; Perera, 2015; Powell, Nettelbeck & Burns, 

2017; Viguer, Cantero & Bañuls, 2017). En 224 publicaciones, entre 1983 y 2015, se ha 

propuesto la teoría de la IM en la implementación de currículos, identificando modelos de 

enseñanza basados en esta teoría, así como evidencias de la proyección práctica basada en 

IM (Díaz-Posada, Varela-Londoño & Rodríguez-Burgos, 2017; Oliveira-Jorge, Esgalhado & 

Pereira, 2016). 
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En cuanto a las emociones, hoy se sabe que estas son experiencias subjetivas que las 

personas representan con cientos de términos semánticos (Cowen & Keltner, 2017), como 

producto de eventos ricos en contenido psicológico, causalmente constituidos por procesos 

neurobiológicos (Barrett & Wager, 2006) que impactan la personalidad (Purnamaningsih, 

2017; LeDoux, Phelps & Alberini, 2016). También se conciben como un factor en la 

organización de la conciencia con influencia en el comportamiento (Izard, 2007), con estados 

o sentimientos programados de manera innata en las áreas subcorticales del cerebro 

(LeDoux & Brown, 2017) y que incluyen dos grandes ejes, emociones positivas y negativas 

(Desatnik et al, 2017; Meiselman, 2017; Ou & Verhoef, 2017; Rico, Alzate & Sabucedo, 

2017; Scott-Parker, 2017). 

La Teoría de la Selectividad Socioemocional y del Procesamiento Cognitivo Dirigido a 

Objetivos (Fung & Carstensen, 2003) propone que los cambios sistemáticos en las metas son 

una función de los horizontes temporales percibidos, que la juventud tiende a experimentar 

por la exploración y el aprendizaje (Carstensen & DeLiema, 2018); por esto, todo proceso 

emocional está entrelazado con la percepción, la cognición, la motivación, el comportamiento 

y el DA (Bota, Sporns & Swanson, 2015; Markov et al, 2013; Oh et al, 2014; Pessoa, 2013, 

2018). 

Finalmente, la Ideación Suicida (IS), se considera como el primer paso del eslabón que 

termina en el suicidio consumado, que afecta la vida escolar del sujeto y tiene incidencia en la 

salud pública (Aalsma & Brown, 2008; Arroyave, 2012; Hawkert & Boulton, 2000; Kim & 

Levental, 2008; Valadez, Amezcua, González, Montes & Vargas, 2011; Wahlbeck, 2015). 

También se ha determinado que de 10 estudiantes entre los 15 y 16 años, ocho presentan IS 

(González, Gil, Hernández & Henao, 2015), lo que conlleva a un riesgo de salud mundial 

(Ceballos et al, 2015; Large et al, 2017; Organización Mundial de la Salud, 2012, 2014, 2015a, 

2015b; Stenbacka, Moberg, Romelsjö & Jokinen, 2012; Ventura-Juncá et al., 2010; Nock et 

al., 2013). Se ha encontrado que el DA influye sobre la IS (Palacios, Andrade & Betancourt, 

2006), debido primordialmente a que las dificultades académicas predisponen al fenómeno 

suicida (Palacios & Andrade, 2007); sin embargo, hay quienes afirman que la IS no se relaciona 

con el DA (Wu, Wu, Feng, Meng & Chen, 2012). 

Otros estudios han encontrado asociación entre IS y sexo femenino (Anastasiades, Kapoor, 

Wootten & Lamis, 2016; Ávila, 2014) IS y Depresión, control de impulsos, desesperanza, auto 

concepto o autoestima, tensiones psicológicas, ansiedad y estrés (Ceballos et al. 2015; 

Farabaugh et al. 2012; Sánchez, Muelas & García, 2013; Wu, Wu, Feng, Meng & Chen, 2012; 

Zhang, Liu & Sun, 2017). 

En este último sentido, la Organización Mundial de la Salud (2012) estima que la depresión 

afecta a 350 millones de personas, considerándose un problema de salud pública, con mayor 

diferencia significativa en las mujeres que en varones adolescentes (Allison, Roeger, Graham 

& Keeves, 2001; Echeverría, 2015); también se asocia con la IS (Flores, Perales & Gómez, 

2016; González, Martínez, García & Ferrer, 2017; Herrero & Gracia, 2007; Pardo, Sandoval & 

Umbarila, 2004; Rosas, Yampufé, López, Carlos & Sotil, 2011) y es responsable de una alta 

proporción de suicidios en individuos entre los 5 y los 80 años, independiente del sexo, 
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condición socioeconómica y de la región de la cual provenga (Ferrari et al., 2014). 

Algunos estudios comprueban la relación entre la edad de la adolescencia, síntomas 

depresivos y DA (Reyes-Rodríguez, Rivera-Medina, Cámara-Fuentes, Suárez-Torres & Bernal, 

2013), que pueden conllevar a la IS (Çelik, Ceylan, Ünsal y Çağan, 2018; Fleming, Edwin, 

Hayes, Locke & Lockard, 2018; Keyes, Eisenberg, Perry, Dube & Dhingra, 2012; Kernan, 2019; 

Villardón, 2009). No obstante, otro estudio en estudiantes universitarios no halló relación entre 

la IS y síntomas depresivos con el DA, pero sí entre las dos primeras (Nyer et al., 2013). 

También se ha encontrado relación entre las primeras horas de clase en los adolescentes, la 

depresión y otras conductas de riesgo para la salud mental y física (Wahlstrom & Owens, 

2017). 

En todo caso, se sabe que el objetivo fundamental de todo proceso pedagógico es el DA, y 

siendo la formación universitaria una actividad importante para el desarrollo integral del ser y 

la sociedad, el DA se volcó como el punto de confluencia de todas las fuerzas impulsoras de 

progreso integral. Por esto, el DA funciona como una red de articulaciones cognitivas de 

cualidad y de cantidad que involucra factores de medición y predicción de la experiencia 

educativa, cuya comprensión está claramente demarcada en un modelo de interacción de 

factores endógenos y exógenos al individuo (Fajardo, Maestre, Felipe, León & Polo, 2017; 

Ingram et al, 2016; Phillips et al, 2017). Por consiguiente, el presente trabajo se planteó la 

hipótesis de que el DA, cuantificado en notas, como define el sistema educativo convencional, 

puede ser afectado por factores cognitivos, emocionales y del cronotipo, pero ello no explica 

el DA como un todo holístico en el sistema educativo convencional. 

 

 

Método 

Población y muestra 
 

La muestra se compuso de 493 estudiantes universitarios, de segundo semestre en 

adelante, en diferentes facultades de la Universidad del Magdalena (Santa Marta, Colombia). 

De ellos, el 17% cursaba entre el segundo y el cuarto semestre; el 44%, entre quinto y séptimo 

semestre, y el 39% cursaba semestres superiores a séptimo. La edad media fue de 

22.06±4.59, distribuida así: El 57% en la faja de edad de hasta 21 años (Adolescentes), el 

37% de entre 21 y 30 años de edad (Adulto joven) y el 6%, mayor de 30 años. Por otra parte, 

el 32% son hombres y el 68%, mujeres. 

 

El criterio de inclusión fue el de ser estudiante matriculado en el segundo período de 2018 

y que firmaran la participación libre y voluntaria. Se excluyeron así los estudiantes que 

presentaban alguna capacidad diferencial que les impidiera diligenciar por sí mismo los 

cuestionarios. Tales cuestionarios fueron enviados y diligenciados vía Web. 

 

El DA fue consultado directamente con la dependencia encargada en la institución 

universitaria. El DA es acumulativo, y se estipuló a partir del cálculo de la sumatoria de todas 

las notas de todos los semestres dividido por el número de créditos cursados. 
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Instrumentos 

 

Cuestionario de Matutinidad/Vespertinidad (MEQ) de Horne y Ostberg (1976). Está 

compuesto por 19 preguntas, cada una de ellas con opciones de respuestas tipo Likert de 

cinco (5) puntos. Las puntuaciones van de 16 a 86 puntos; las de 41 o menos indican “tipo 

vespertino”. Puntuaciones de 59 o más indica “tipo matutino” y las puntuaciones entre 42 a 

58 indican “tipo intermedio”. Las puntuaciones permiten clasificar a los individuos en cinco (5) 

categorías: Vespertino Extremo, Vespertino Moderado, Intermedio, Matutino Moderado y 

Matutino Extremo. 

 

Como insumo para la presente investigación, se tomaron datos de un estudio piloto 

realizado con 119 estudiantes universitarios en el periodo 2017-1; el Análisis Factorial confirmó 

un coeficiente Alfa de 71.4% (α= .714) en un rango que va desde .683 hasta .725. El Análisis 

Factorial Confirmatorio reveló un coeficiente KMO= .662 y la prueba de esfericidad de Bartlett 

presentó X2=415.078(18); p< .05. El cálculo de las varianzas explicadas fue 20.066. El Chi- 

cuadrado de Friedman fue de X2=518.470(18), p< .05. Todo lo anterior demuestra que el 

instrumento tiene un adecuado desempeño psicométrico. 

Índice de calidad de sueño de Pittsburgh (IQSP). Es un instrumento de 19 ítem, 

ampliamente utilizado y validado en diferentes idiomas, incluyendo el español. Se usa para 

cuantificar la calidad del sueño (Buysse et al., 1989). Los resultados se agrupan en siete 

componentes. La puntuación total varía de 0 a 21 puntos. Una puntuación de 0 a 4 puntos 

indica buena calidad de sueño; la puntuación de 5 a 10, mala calidad de sueño; y por encima 

de 10 puntos se sitúan posibles trastornos del sueño. 

 

El IQSP ya fue traducido para varios idiomas y es ampliamente utilizado en ambientes de 

investigación clínica y básica. Por ejemplo, tiene validación para la lengua Curda (Seidi et al, 

2019), para el mandarín (Zhu, Chang, Mary & Kapella, 2019), para el portugués de Brasil 

(Naimaier et al, 2011; Passos et al, 2017), para el alemán (Hinz et al, 2016). Y, obviamente, 

también fue validado en la versión castellana en diferentes momentos: En Perú hubo un 

reporte de validación en 2015 (Luna-Solis, Robles-Arana & Agüero-Palacios, 2015); un reporte 

más antiguo, reportó validación del PSQI con una consistencia interna mediada por coefiente 

Aplha de Cronbach de α= .81; el coeficiente Kappa de .61; una sensibilidad de 88.63%; y 

Especificidad de 74.99%, con valor predictivo de la prueba positiva de 80,66 (Macías & 

Royuela, 1997). Para Colombia, se reportó una consistencia interna de Cronbach de α= .78; 

además se encontró diferencia en las puntuaciones de ancianos comparados con jóvenes (U 

de Mann Whitney: Z=–1.926, p= .0542), pero no se encontró diferencia por sexo (Escobar- 

Córdoba & Eslava-Schmalbach, 2005). 

Escala de Múltiples Inteligencias (IIM). Consta de 48 ítems reunidos para 8 factores, que 

corresponden a cada tipo de inteligencia (Lingüística, Lógico-Matemática, Visual-Espacial, 

Kinestésica o Corporal-cinética, Musical, Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista). El 
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instrumento tiene 5 niveles de respuesta tipo Likert. Cuánto más se acerca a 5, más define al 

estudiante, y cuánto más se acerca a 1 no define al estudiante. Las puntuaciones para cada 

inteligencia se configuran de la siguiente forma: Bajo para las puntuaciones entre 1 y 17; 

Medio para puntuaciones entre 18 y 23; Alto para puntuaciones entre 24 y 28; y Superior para 

puntuaciones igual o mayores a 30. 

 

Se construyó la escala y se hizo un estudio con 1501 estudiantes universitarios en el periodo 

2017-1. Sus 48 componentes se sometieron a un análisis de Fiabilidad Alpha de Cronbach, 

dando como resultado una consistencia interna del 86,4% (α= .864) y un Alpha para 

elementos tipificados de α= .873 [F=326.264(47); p< .05], lo que sugiere que el instrumento 

tiene una validez de constructo y confiabilidad adecuadas y puede ser utilizado conforme fue 

diseñado. 

 

En el presente estudio, se verificó un Alpha de Cronbach unifactorial adecuado (α= .895), 

por lo que se decidió utilizar el IIM de manera general. El comportamiento psicométrico 

demostró, en efecto, que no existe varianza significativa entre las escalas de las Inteligencias 

Múltiples. De ésta forma, los valores inferiores del IIM corresponden a un nivel inferior, y los 

valores altos corresponden a un nivel superior en IIM. 

Escala de Afecto Positivo y Negativo (AP-AN). Los autores (Zanon et al, 2013) reportaron 

una consistencia interna de 83% para AP y 77% para AN, con población de jóvenes brasileros. 

Como la original en portugués, la versión en español está compuesta por 20 ítems: 10 

referentes a AP y 10 para AN. Las opciones de respuesta están presentadas en una escala 

Likert de cinco puntos. Cuánto más próximo de cinco (5), más el ítem describe al participante, 

y cuanto más próximo de uno (1), menos lo describe. 

 

En un pilotaje realizado con estudiantes universitarios en 2017-1, el Análisis Factorial 

Exploratorio confirmó el coeficiente de correlación α= .78 para AP, y para AN α= .779. El 

Análisis Factorial Confirmatorio para AP arrojó, además, un coeficiente KMO= .770 

[X2=266,733(19); p< .05] y para el AN se verificó un KMO= .758 [X2=280,451(19); p< .05]. 

El cálculo de las varianzas explicadas como resultado del Análisis de Componentes Principales 

para AP fue de 23.01 y para AN, de 12.93. Además, el análisis exploratorio de validez 

convergente interna para el constructo de AP y AN mostró correlación significativa negativa 

para Afecto Positivo y Negativo (-.336; p< .01). Todo esto demuestra el valor psicométrico de 

la escala. 

Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión–10 (CES-D-10). Consta de 

10 ítems tipo Likert con cuatro opciones de respuesta desde Nunca, A veces, Muchas veces 

hasta Sempre. En estudio realizado con 350 estudiantes de la ciudad de Santa Marta, ésta 

escala presentó un alfa de .86 y omega .88. 

Escala de Okasha (1981) para Suicidalidad (IS). Consta de cuatro ítems En un estudio 

realizado en Santa Marta con 350 estudiantes, esta escala obtuvo un coeficiente alfa de 

Cronbach de .80 y omega .84. 
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Procesamiento estadístico 

 
El análisis descriptivo incluye observación de frecuencias y porcentajes. Para todas las 

variables interválicas o proporcionales se estimó la media (M) y desviación estándar (±). A 

estas variables se les aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para conocer la distribución de 

las mismas. En todas las variables se comprobó la distribución no normal y el análisis bivariado 

incluyó la estimación de correlaciones de Spearman. Para variables dicotómicas, como el sexo, 

se calculó la correlación de tau de Kendall. En este análisis se considerará el DA como variable 

dependiente, y el cronotipo (Cr), calidad de sueño (CS), inteligencias múltiples (IIM), afecto 

positivo y negativo (AP y AN), síntomas depresivos (SD) e Ideación Suicida (IS) como variables 

independientes. 

 

Para todas las variables se verificó la varianza de las categorías intra-grupo mediante chi 

cuadrado (X2), y la varianza inter-grupos, mediante el test de Kruskal-Wallis. El análisis 

multivariado incluyó un modelo de regresión lineal (múltiple), con los ajustes en la codificación 

según la naturaleza de la variable. En este modelo se estimó betas (β) estandarizados con 

intervalos de confianza del 95% y valores de R, R ajustado, R2 y R2 ajustado. Se esperó contar 

con un modelo final que alcance por lo menos un valor de R2 del 50%. Todo el análisis 

estadístico se realizó en el programa IBM-SPSS versión 22. 

 

Consideraciones éticas 

 
La investigación se hizo en consonancia con la Resolución 8430 que reglamentó la 

investigación en salud y con las normas precisas del Colegio Colombiano de Psicólogos, 

Conforme a la ley 1090 de 2006: se contó con los permisos correspondientes, la firma de 

consentimiento informado y el manejo confidencial de toda la información recogida. El 

proyecto fue autorizado por el comité de Ética de la respectiva Universidad. 

 

 
Resultados 

Mediante análisis descriptivo con la respectiva prueba de normalidad, se constató 

significancia en distribución No-paramétrica para todas las variables, y a partir del análisis de 

la varianza intra-grupo, se confirmó una diferencia significativa entre las categorías internas 

de cada variable (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Descriptivos, Normalidad y Comparación intra-grupo de las variables de estudio 

 M ± KS  N % X2(gl) 
    Adolescente 280 57  

Edad 22.06 4.59 .186* Adulto Joven 183 37 193.343(2)* 
    Adulto 30 6  

    N= 493   

Sexo 
   Hombre 159 32 

62 20(1)*    Mujer 334 68 
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    N= 493   

    Bajo 315 64  

DA 375.41 28.98 .077* Medio 165 33 277 501(2)* 
    Alto 13 3  

    N= 493   

    Inferior 76 16  

IIM 16.43 3.65 .069* Medio 349 71 316.951(2)* 
    Alto 65 13  

    N= 490   

    Vespertino Extremo 12 2  

    Vespertino Moderado 59 12  

MEQ 52.05 9.76 .065* Intermediario 285 58 532.142(4)* 
    Matutino Moderado 127 26  

    Matutino Extremo 10 2  

    N= 493   

    Facilidad 144 29  

IQSP 8.71 3.68 .084* Dificultad media 318 65 254.389(2)* 
    Dificultad severa 31 6  

    N= 493   

CES-D-10 24.18 4.66 .070* 
Síntoma medio 121 25 

127.791(1)* Posible Depresión 372 75 
    N= 493   

    Bajo 23 5  

AP 36.24 8.05 .094* Medio 86 17 452.523(2)* 
    Alto 384 78  
    N= 493   

    Bajo 24 5  

AN 34.46 7.60 .065* Medio 122 25 333.789(1)* 
    Alto 347 70  

    N= 493   

    Baja 111 22  

IS 4.07 3.50 .129* Media 181 37 27.181(2)* 
    Alta 201 41  

    N= 493   

M: Media. ±: Desviación Estándar. KS: Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov. X2: Chi Cuadrado. 

gl: Grados de Libertad. * p< .05. Para todos los casos de KS, gl=490. El nivel de significancia (p) de la 
prueba KS, sugiere No Normalidad para todos los casos. El nivel de significancia (p) para la prueba X2 

para muestras no paramétrica, sugiere diferencia significativas intra-grupo, para todos los casos 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 
Se encontraron, además, 24 correlaciones significativas entre las diferentes variables 

(Tabla 2). 

 
  Tabla 2. Coeficientes de Correlación y Determinación  

 

 Edad Sexo(1) DA MEQ IQSP IIM CES-D-10 AP NA IS 

 
Coeficiente de Correlación lineal (1) 

     

Edad           

Sexo .037          

DA .007 .030         

MEQ .018 .020 -.016        

IQSP -.010 .014 -.011 -.229**
       

IIM .087 -.083*
 -.024 .227**

 -.142**
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CES-D-10 .014 .102**
 .007 -.326**

 .471**
 -.211**

     

AP .052 -.028 -.059 .298**
 -.411**

 .578**
 -.440**

    

AN -.011 .165**
 .011 -.214**

 .398**
 -.203**

 .589**
 -.404**

   

IS 
.103*

 .017 .036 -.308**
 .426**

 -.246**
 .635**

 -.475**
 .404**

  

Distancia Vectorial Estimada (R2) 

 R2   R2   R2   R2 

EDAD - IS .017 MEQ - AP .052 IQSP – AP .168 AP - AN .171 

SEXO - CES .000 MEQ - AN .095 IQSP – AN .168 AP - IIM .371 

SEXO - AN .000 MEQ - IIM .055 IQSP – IIM .026 AP - IS .233 

SEXO IIM .002 MEQ - CES .113 IQSP – CES .211 AN - IIM .054 

IIM - CES .054 MEQ - IQSP .060 IQSP – IS .178 AN - CES .345 

IIM - IS .068 MEQ - IS .106 CES – IS .408 AN - IS .154 

(1). La correlación realizada para la variable sexo fue la de tau_b de Kendall (tb); para el resto de las 
variables se usó la Correlación de Spearman (rho). * p< .05. ** p< .01. Se resalta en negrita el 

coeficiente de determinación con potencial explicativo de la varianza mayor al 10%, entre las variables 

asociadas. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Por otra parte, el análisis de la varianza permitió identificar diferencias significativas en la 

distribución de DA, Edad y AP. De la misma manera, se identificó diferencia significativa para 

la variable Sexo, asociada a IIM, SD y AN (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Análisis de la Varianza para los factores Edad, Sexo y DA 

 

 Edad  Sexo  DA  

Variable 
X2(gl) p X2(gl) p X2(gl) p 

Edad ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Sexo 1.208(2) .54 ----- ----- ----- ----- 

DA 7.386(2) .02 .660(1) .41 ----- ----- 

IIM 2.245(2) .32 4.670(1) .03 1.017(2) .6 

MEQ .077(2) .96 .290(1) .59 4.983(2) .08 

IQSP .657(2) .72 .143(1) .7 .869(2) .64 

CES-D-10 .404(2) .81 7.271(1) 
< 

.01 
3.359(2) .18 

AP 3.699(2) .15 .562(1) .45 6.623(2) .03 

AN 5.554(2) .06 19.275(1) 
< 

.01 
.353(2) .83 

IS 2.484(2) .28 .189(1) .664 2.505(2) .28 

X2: Chi cuadrado de Kruskal-Wallis. gl: Grados de Libertad. Resaltado en negrita las diferencias 

significativas. CES-D-10: Síntoma Depresivo (SD). 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Se identificaron diferencias significativas en la varianza de las variables Edad y AP. Al 

respecto, se realizó otra prueba de varianza para estas, con el fin de identificar la 

independencia de estas variables en sus categorías intra-grupos. Se identificó que las fajas de 

edad Adolescencia y Adulto Joven están asociadas significativamente al DA (p< .05); sin 
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embargo, la relación lineal de Edad solo explica en un 1.3% el DA mediado por la Distancia 

Vectorial Estimada –R2 (ver figura 1). De la misma forma, el AP-Alto se asocia a DA (p< .05), 

pero la fuerza de la relación lineal es inversa, solo al 0.7% (ver Figura 1). 

 
A B 

 

 

Figura 1. La columna A muestra Blox plot de las variables asociadas con línea de la Mediana de la 

variable independiente. * muestra significancia en la distribución, lo que sugiere las relación entre las 

variables DA y AP Alto DA [X2=267.979 (109), p< .01]. La columna B muestra la dispersión de Edad y 

AP respecto del Desempeño Académico (DA), y línea de tendencia con el valor R2. La asociación es 
directa para DA y Edad, e inversa para DA y AP. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Igualmente, se identificaron diferencias significativas en las variaciones de IIM, SD y AN 

asociadas a Sexo. En este sentido, se realizó otra prueba de varianza para estas con el fin de 

identificar la independencia de las variables asociadas en las categorías intra-grupos de la 

variable independiente Sexo, identificándose que las categorías de sexo (Hombre y Mujer) 

están asociadas significativamente a cada una de las variables dependientes (p< .05). Más

10 



  Ubaldo Rodríguez, Carmelina Paba, Fabiola Rodrigues-deFrança, Adriano Chionbacanga, Guillermo Ceballos  
 

 

concretamente, la asociación entre la categoría Hombre fue identificada de la siguiente 

manera: IIM [X2=73.266(17), p< .05], SD [X2=94.289(22), p< .05], AN [X2=71.648(30), p< 

.05]. De la misma manera, la asociación entre la categoría Mujer fue identificada así: IIM 

[X2=145.861(18), p< .05], SD [X2=146.796(22), p< .05], AN [X2=121.210(34), p< .05]. Sin 

embargo, no se pudo realizar la prueba de ajuste lineal para determinar la fuerza de la relación, 

debido a la naturaleza dicotómica de la variable Sexo. 

Con el fin de verificar si el DA puede ser explicado y en qué porcentaje, se realizó una 

regresión lineal múltiple por las diversas variables estudiadas. Mediante el método por pasos, 

se definió, como criterio de inclusión al modelo, la probabilidad del estadístico F con valor p<= 

.05 y como criterio de exclusión, la probabilidad (p) del estadístico F con valor p>= .1. De ésta 

forma, solo la variable independiente Edad cumplió con el criterio de inclusión. La siguiente es 

la información de la Regresión Lineal realizada: R= .115; R2= .013; R2 ajustado= .011; error 

típico (ET) de la estimación de ET=28.890. Se concluye, entonces, que el 1.1% de la varianza 

del DA es explicado por la Edad [F=6.512(1), p= .01]. El residual (RS) fue de: 

[RS=407301.893(488), M2=834.635] y el modelo extraído fue: 𝑌 = 359 + 0,73𝑋. Donde Y= 

Variable Dependiente (Desempeño Académico); β=Parámetro (Constante del DA; 359; 0.73); 

X= Variable predictora o independiente (Edad). 

 
 
 

Discusión y Conclusión 

 
Con los presentes hallazgos, se puede concluir que el DA acumulado no es un reflejo de la 

inteligencia, de las emociones, de la salud mental o de características fisiológicas. La idea, por 

tanto, es entender que el DA, tal como las instituciones educativas pretenden entenderlo, es 

decir, en la nota acumulada a lo largo del tiempo, no es un indicador objetivo para determinar 

las características individuales, culturales o fisiológicas de los estudiantes. En el DA intervienen 

múltiples factores internos y externos, que a su vez están afectados por múltiples situaciones 

que escapan a la observación del profesor y del investigador. 

 

Debe enfatizarse en que el DA ha de ser entendido desde aspectos micro, es decir, 

contextualizados en la dinámica evolutiva de los estudiantes y del medio que los rodea, así 

como de los tiempos de la evaluación y de las dinámicas metodológicas de los docentes que 

intervienen en el DA acumulado de los estudiantes. La mayoría de las investigaciones que 

encontraron relación entre el DA y las características de Cr, se centraron es periodos cortos 

de los proceso de enseñanza/aprendizaje, lo cual significa que el DA fue interpretado de 

manera transversal al estudio realizado. Por eso, investigadores como Hummer y Lee (2016), 

Sheldon (2014), y Touitou y Reinberg (2017) manifiestan que en la juventud ocurren ajustes 

y cambios en la cognición, emoción y fisiología. Entre estos, uno de los más importantes es 

un retraso dramático en el tiempo diario del ciclo de sueño-vigilia, correlacionados con la 

maduración puberal, sueño y cognición, consolidación de memoria, atención, aprendizaje y 

salud. Aunque en la presente investigación no encontramos relación alguna entre DA y Cr y 
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Calidad de sueño, esto no contradice los resultados de otros estudios, por considerar el 

desempeño y aprendizaje desde una perspectiva más atómica. 

 

En el presente estudio se constató, eso sí, que los valores inferiores en el MEQ se relacionan 

con valores altos en el CES-D-10, con valores altos de AN y con valores altos en la escala IS. 

Lo anterior sugiere que los estudiantes con Cr Vespertino presentan síntomas depresivos altos, 

mayor prevalencia de afectos negativos y mayor riesgo de IS. Sin embargo, se verificó que el 

Afecto Positivo puede ser un factor protector para los Cr Vespertinos. Al mismo tiempo, se 

comprobó una asociación inversa entre las puntuaciones del IQSP y del IIM y de AP; lo que 

indica que posibles trastornos del sueño afectan el desarrollo de las habilidades de las 

inteligencias múltiples y son un factor de riesgo para las emociones positivas. En otro sentido, 

se verificó que las mayores puntuaciones en el IQSP se relacionan positivamente con mayores 

puntuaciones en el CES-D-10, AN e IS; lo cual indica que, cuando los estudiantes presentan 

posibles trastornos del sueño o mala calidad de sueño, aparecen riesgos de depresión, de 

aparición de emociones negativas y de IS. 

 

Los resultados anteriores apoyan las conclusiones de diversos investigadores, cuando 

expresan que el Cr es un rasgo individual relacionado también con diferencias individuales 

como la personalidad, el estado de ánimo, la emoción y la depresión (Markarian, Warnke & 

Pickett, 2017; Leocadio-Miguel et al., 2017), sin embargo, en la presente investigación, se 

aporta un dato interesante referente a la IS, que estudios anteriores no reportan. 

 

Por otro lado, por las correlaciones inversas encontradas, se puede concluir que mayores 

valores en IMM, son factores protectores para el desarrollo de síntomas depresivos, emociones 

negativas y, por tanto, de la IS. Al mismo tiempo se encontró una relación directa entre los 

valores del IIM y AP, por lo que debe interpretarse que el afecto positivo es factor protector y 

ayuda al desarrollo de las habilidades de las inteligencias múltiples. 

 

De otra parte, el DA no se relacionó con las Inteligencias Múltiples, por lo que no se 

concuerda con los resultados que manifiestan que el intelecto humano es un conjunto de 

dispositivos computacionales semiautónomos y evolucionados, para procesar ciertos tipos de 

información en cierto tipo de formas manifiestos en múltiples inteligencias (Gardner, 2006, 

1985), donde cada una de las principales inteligencias está compuesta de subinteligencias. El 

presente estudio demuestra, por todo ello, que los currículos no pueden basarse en la 

Inteligencias Múltiples sin modificar la comprensión y medición del DA acumulado, como 

proponen diversos investigadores (Díaz-Posada et al, 2017; Maguirea et al, 2016; Perera, 

2015; Viguer et al, 2017). 

 

Otro hallazgo esperado, alterno de la presente investigación, es la asociación inversa entre 

los valores de AP y AN, CES-D-10 y AP, y la correlación directa entre CES-D-10 y AN. Esto 

significa que las emociones afectan los síntomas depresivos en los estudiantes; siendo las 

emociones positivas un factor protector y el afecto negativo un factor de riesgo para la 

sintomatología depresiva, lo que concuerda con la idea de que la emoción se entrelaza con 
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todos estos dominios mentales a través de la comunicación entre redes (Bota et al, 2015; 

Markov et al, 2013; Oh et al, 2014; Pessoa, 2018). 

 

Con relación a la asociación entre IS y DA, se ha encontrado que es el DA el que influye 

sobre la IS y no al revés (Palacios, Andrade & Betancourt, 2006), es decir, existe asociación 

entre la IS, intento de suicidio y el DA, debido primordialmente a que las dificultades 

académicas son un factor predisponente para el fenómeno suicida (Palacios & Andrade, 2007). 

En otras palabras, la IS debe ser en este caso una variable dependiente del DA, sin embargo, 

en el presente estudio no se encontró relación alguna entre estas variables. 

 

El presente estudio apoya, asimismo, las conclusiones de diversos investigadores 

(Anastasiades et al, 2016; Ávila, 2014), quienes encontraron que la IS se asocia con mayor 

frecuencia con el sexo femenino, sin embargo, el potencial explicativo de la varianza no 

permite concluir de manera contundente al respecto. 

 

Al mismo tiempo, este trabajo corrobora los hallazgos de Ceballos et al (2015), quienes 

encontraron que la IS está relacionada con malas relaciones personales y síntomas depresivos; 

igualmente, se relaciona con factores emocionales (Zhang et al, 2017) y apoya un estudio 

según el cual ideación suicida no se relaciona con el DA (Wu et al, 2012). 

La investigación concuerda con los resultados de varias otras que encontraron asociación 

entre la IS y los Síntomas Depresivos (Flores et al, 2016; González et al, 2017; Herrero & 

Gracia, 2007; Pardo et al, 2004; Rosas et al, 2011), mas no con investigaciones según las que 

las dificultades académicas pueden conllevar a la IS (Keyes et al, 2012; Villardón, 2009) o que 

los síntomas depresivos afectan el DA en los universitarios (Çelik et al, 2018). Y por otro lado, 

la presente investigación concuerda con Nyer et al (2013), al considerar que en estudiantes 

universitarios no existe relación entre la IS, síntomas depresivos y el DA, pero sí entre las dos 

primeras. 

 

Se concluye, en fin, que las variables emocionales, las inteligencias múltiples, la ideación 

suicida y el cronotipo no explican el desempeño académico en estudiantes universitarios, pues 

este, por sí solo, no es una medida objetiva para observar inteligencias o emociones. Para 

futuras investigaciones, se recomienda tener en cuenta la preferencia vocacional como variable 

moduladora o independiente, así como otras variables sociológicas, psicológicas y económicas 

del sujeto para identificar asociaciones fuertes con el desempeño académico. 
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