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Un MOdElO SOCIAl-COgnItIVO dE REndIMIEntO 
ACAdÉMICO En MAtEMÁtICA: COntRIBUCIón dIRECtA 
E IndIRECtA dE lOS RASgOS dE PERSOnAlIdAd
Cupani, Marcos; Zalazar Jaime, Mauricio Federico; Garrido, Sebastian Jesús  
Laboratorio de Psicología de la Personalidad. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de 
Córdoba. Argentina

that academic success is the product of skills, outcome 
expectations, self-efficacy beliefs and goals that an indi-
vidual possesses. These hypotheses have been evalu-
ated in the local population, and also, it was examined 
the direct and indirect contribution of personality traits to 
the variables in the model. However, it hasn’t been ex-
amined whether the relationship between personality 
traits and social-cognitive variables is mediated by the 
four sources of information. Therefore, our group has 
been testing an alternative model of academic achieve-
ment that includes these hypotheses. Thus, the goal is 
to promote a more comprehensive model, where social-
cognitive variables, personal predispositions and fac-
tors that explain academic performance are included.

Key words
Performance SCCT Traits

Introducción
En el ámbito de la psicología educacional y vocacional, 
el constructo Autoeficacia ha recibido especial atención 
(Usher & Pajares, 2006), ya que se ha demostrado que 
aquellos estudiantes que confían en sus propias capaci-
dades, obtienen un mejor rendimiento académico en di-
ferentes áreas tales como la escritura y lectura (Shell, 
Colvin & Bruning, 1995), ciencia (Britner & Pajares, 
2001) y matemáticas (Pajares & Miller, 1994). De la mis-
ma manera, recientemente ha resurgido el interés por la 
medición de la personalidad, ya que evidencias empíri-
cas (Gottfreson, Jones & Holland, 1993) demuestran 
que los rasgos de personalidad son predictivos de com-
portamientos de elección de carrera y de variables rela-
cionadas, tales como intereses y valores (Larson, Rot-
tinghaus, & Borgen, 2002). Otras investigaciones han 
destacado la contribución de éstos rasgos de persona-
lidad en el rendimiento (O’Connor & Paunonen, 2007; 
Poropat, 2009), y su relación con otras variables predic-
tivas del éxito académico tales como la motivación aca-
démica, inteligencia y creatividad (Ackerman & Hegges-
tad, 1997; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003; Ko-
marraju & Karau, 2005). De esta manera, existe sufi-
ciente evidencia empírica de que ambos constructos, 
autoeficacia y rasgos de personalidad, están relaciona-
dos con el rendimiento académico. Sin embargo, se ha 
propuesto como uno de los objetivos de la psicología 

RESUMEN
La SCCT explica el desarrollo de los intereses vocacio-
nales, la elección de carrera y el rendimiento académi-
co en modelos diferentes pero interrelacionados (Lent, 
Brown & Hackett, 1994) y enfatiza tres componentes 
principales de los mismos: creencias de autoeficacia, 
expectativas de resultados y metas. También incorpora 
otras variables como predisposiciones personales (v.g. 
rasgos de personalidad) y variables contextuales (v.g. 
apoyo familiar) que afectan a las experiencias de apren-
dizaje, las que a su vez determinan y modifican las 
creencias de autoeficacia y expectativas de resultados. 
La SCCT sugiere que el éxito académico es el producto 
de las aptitudes, expectativas de resultados, creencias 
de autoeficacia y metas que posee un individuo. Estas 
hipótesis han sido evaluadas en nuestro medio como 
también se examinando dentro de este modelo la contri-
bución directa e indirecta de los rasgos de personali-
dad. Sin embargo, todavía no se ha examinado si la re-
lación entre los rasgos de personalidad y las variables 
social-cognitivas podrían estar mediadas por las cuatro 
fuentes de información. Por lo tanto, actualmente se es-
tá testeando un modelo alternativo del rendimiento aca-
démico considerando estas hipótesis. De esta manera, 
se pretende promover un enfoque integrador contem-
plando variables social-cognitivas y predisposiciones 
personales como factores que explican el rendimiento 
académico.

Palabras clave
Rendimiento SCCT Rasgos

ABSTRACT
EVALUATION OF A MODEL EXPLAINING THE 
ACADEMIC PERFORMANCE IN MATHEMATICS: 
DIRECT AND INDIRECT CONTRIBUTION OF 
PERSONALITY TRAITS
The SCCT explains the development of vocational inter-
ests, career choices and academic performance in dif-
ferent but interrelated models (Lent, Brown & Hackett, 
1994). Three main components are emphasizes in this 
model: self-efficacy beliefs, outcome expectations and 
goals. It also includes other variables such as personal 
predispositions (eg personality traits) and contextual 
variables (eg family support) that affect learning experi-
ences, which in turn determine and modify self-efficacy 
beliefs and outcome expectations. The SCCT suggests 
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educacional no solo identificar las principales variables 
que explican el rendimiento académico sino establecer 
modelos teóricos que expliquen las relaciones existen-
tes entre esas variables. La Teoría Social Cognitiva de 
la Carreras (SCCT, Lent, Brown & Hackett, 1994) es un 
marco referencial que permite vincular variables cogni-
tivas, conductuales, sociales, y de personalidad.
La Teoría Social Cognitiva de la Carreras (SCCT)
La SCCT, es una de las propuestas teóricas que mayor 
atención ha recibido en los últimos años en el campo de 
la psicología vocacional y educacional. La SCCT explica 
el desarrollo de intereses vocacionales, el proceso de 
elección de carrera y el rendimiento académico en tres 
modelos diferentes pero interrelacionados (Lent et al., 
1994). Además, enfatiza los constructos de autoeficacia 
(creencias de las personas acerca de sus capacidades 
para alcanzar niveles determinados de rendimiento), ex-
pectativas de resultados (creencias personales acerca 
de los posibles resultados de sus comportamientos) y 
metas (determinación a involucrarse en determinadas 
actividades para alcanzar logros específicos), considera-
dos como componentes principales de la teoría social 
cognitiva. A su vez, la SCCT incorpora otras variables in-
ternas al modelo, tales como género, raza/etnicidad, ha-
bilidades y predisposiciones personales (v.g. rasgos de 
personalidad), así como variables contextuales (v.g. apo-
yo familiar) que afectan a las experiencias de aprendiza-
je, las que a su vez determinan y modifican las creencias 
de autoeficacia y expectativas de resultados, mediante 
cuatro fuentes de información: experiencias de maestría, 
experiencias de aprendizaje vicario, indicadores fisiológi-
cos asociados al desempeño y persuasión verbal (Ban-
dura, 1986). La SCCT establece que los rasgos de per-
sonalidad, entre otras, es una variable interna que influye 
sobre los intereses, las elecciones de carrera y el rendi-
miento académico, parcialmente mediados por las expe-
riencias de aprendizaje.
El Modelo de Rendimiento Académico de la SCCT
El modelo de rendimiento de la SCCT, propone que las 
habilidades reales del individuo afectan el nivel de ren-
dimiento posterior a través de dos vías; directamente, 
mediante las habilidades desarrolladas en las propias 
tareas, e indirectamente, a través de los juicios de auto-
eficacia y expectativas de resultados. Además, la auto-
eficacia ejerce tanto un efecto directo en el rendimiento 
como indirecto, a través de las metas de rendimiento. 
Del mismo modo, el efecto de las expectativas de resul-
tados sobre el rendimiento académico esta mediado 
por las metas de rendimiento. Es decir, aquellos estu-
diantes que posean fuertes creencias de autoeficacia y 
expectativas de resultados, se propondrán metas más 
exigentes a diferencia de aquellos que tengan bajas 
creencias de autoeficacia o expectativas de resultados 
negativas. Finalmente, las metas de rendimiento tienen 
efecto directo sobre el rendimiento académico, ya que 
las metas que se proponen los estudiantes ayudan a re-
gular sus esfuerzos, persistir en las tareas elegidas, y 
dirigir la atención hacia su propia conducta y los resul-
tados de la misma.

Existen estudios meta-analíticos que apoya las hipóte-
sis del modelo de rendimiento académico de la SCCT. 
En tal sentido, Robbins, Lauver, Le, Davis, Langley & 
Carlstrom (2004), ha reportado una correlación prome-
dio de r = .50 entre autoeficacia y rendimiento académi-
co; de r = .39 entre aptitudes cognitivas general y el ren-
dimiento académico; de r = .28 y de r = .70 entre las ap-
titudes cognitivas general y rendimiento anterior, res-
pectivamente, con las creencias de autoeficacia; de r = 
.49 entre autoeficacia y metas de rendimiento, y de r = 
.18 entre metas de rendimiento y rendimiento académi-
co. Un trabajo reciente, Brown, Tramayne, Hoxha, Te-
lander, Fan, & Lent (2008), mediante una combinación 
metodológica entre ecuaciones estructurales y meta-
análisis, corroboraron las principales hipótesis del mo-
delo de rendimiento de la SCCT, reportando coeficien-
tes estructurales semejantes a los ya citados en los pá-
rrafos anteriores.
En nuestro medio se ha evaluado algunas de las princi-
pales hipótesis del modelo de rendimiento académico 
propuesto por la SCCT (Cupani & Gnavi, 2007; Cupani 
& Lorenzo, 2010, Cupani et al., 2010). Estos trabajos se 
concentran especialmente en muestras de adolescen-
tes tempranos ya que se ha demostrado que ésta es 
una etapa crítica para el aprendizaje (Zimmerman, Bon-
ner & Kovach, 1996). Por otro lado, estas investigacio-
nes se enmarcaron en la línea de investigación orienta-
da hacia la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las ma-
temáticas (STEM), y la evaluación de las hipótesis pro-
puestas por la SCCT en diferentes contextos y grupos 
etarios.
Rasgos de Personalidad y la SCCT
En los últimos años se ha incrementado los trabajos de 
investigación que han examinado la contribución de los 
rasgos dentro de la SCCT. Uno de los trabajos pioneros 
es el realizado por Rottinghaus, Lindley, Green & Bor-
gen (2002), donde se examinaron los efectos de los ras-
gos de personalidad, autoeficacia e intereses sobre las 
aspiraciones educacionales (v.g. convertirse en doctor). 
En este estudio se pudo establecer la contribución gra-
dual de las variables analizadas que fue del 10%, el 
26% y 29% de la varianza explicada, respectivamente. 
De los cinco factores, Apertura/Intelecto fue el único 
que realizo una contribución predictiva las aspiraciones 
educacionales.
Otras investigaciones (Schaub & Tokar, 2005) examina-
ron si los rasgos de personalidad realizarían un aporte 
directo e indirecto al desarrollo de intereses vocaciona-
les. Los autores descubrieron que los rasgos de perso-
nalidad contribuyen a la formación de los intereses vo-
cacionales mediante la vía indirecta de las experiencias 
de aprendizaje (fuentes de la autoeficacia) y las varia-
bles cognitivas autoeficacia y expectativas de resulta-
dos. Los autores concluyen que los rasgos de persona-
lidad contribuyen consistentemente al desarrollo de los 
intereses vocacionales mediante las vías causales pre-
puestas por la SCCT. Recientemente, Rogers, Creed & 
Glendon (2008) han ampliado el modelo de elección de 
carrera de la SCCT, estudiando de qué modo los rasgos 



PSICOLOGÍA EDUCACIONAL Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL144

de personalidad y el apoyo social contribuyen a la plani-
ficación y exploración de carreras de los estudiantes. 
Los resultados de esta investigación indican que tanto 
directa como indirectamente los rasgos de personalidad 
y el apoyo social explicaron el proceso de elección de 
carrera.
En el modelo de rendimiento académico original, Lent et 
al. (1994) solo han contemplados como variable input 
personal a las aptitudes, y no le han prestado suficiente 
atención hasta el momento a los rasgos de personali-
dad. No obstante, en la actualidad existe suficiente evi-
dencia empírica, y consideraciones conceptuales, que 
fundamentan la posibilidad de incluir los rasgos de per-
sonalidad dentro del modelo.
Actualmente se ha demostrado, en diferentes estudios 
empíricos (Kappe & Van der Flier, 2010) y meta-analíti-
cos (O’Connor & Paunonen, 2007, Poropat 2009), que 
los rasgos de personalidad son significativamente pre-
dictivos del rendimiento académico. Especialmente, es-
tas investigaciones han utilizado como modelo taxonómi-
co el de los Cinco Grandes Factores (McCrae & Costa 
1997). El estudio meta-analíticos de Poropat (2009) de-
mostró que solo dos rasgos estarían asociados directa-
mente con el rendimiento académico: Responsabilidad y 
Apertura/Intelecto. Los rasgos Extraversión, Amabilidad 
y Neuroticismo no han demostrado una contribución di-
recta y sostenida con el rendimiento académico.
Uno de los trabajos que merece especial atención, es el 
estudio meta-analítico realizado por Judge & Ilies 
(2002). Estos autores proponen una relación entre los 
cinco factores de personalidad y tres teorías de la moti-
vación del rendimiento (teoría de metas, de expectati-
vas y de autoeficacia percibidas). Los resultados de es-
te estudio indicaron que Neuroticismo (r = -.31) y Res-
ponsabilidad (r = .24) fueron los rasgos que presentaron 
una correlación sostenida con las tres teorías de la mo-
tivación del rendimiento. En el caso de los restantes fac-
tores, Extraversión, Apertura/Intelecto y Amabilidad, se 
observaron asociaciones más débiles e inconsistente a 
través de los criterios. En conjunto, los rasgos de perso-
nalidad permiten predecir la motivación de rendimiento 
en un 49%, sugiriendo que son una fuente importante 
de esta última variable. Por lo tanto, los resultados de 
este estudio demostraron que los rasgos de personali-
dad podrían realizar una contribución indirecta y media-
da por las variables social-cognitivas sobre el rendi-
miento académico
En efecto, Cupani (2010) evaluó un modelo de rendi-
miento académico alternativo de la SCCT contemplan-
do tanto las variables propuestas por los autores en el 
modelo original (v.g. aptitudes, autoeficacia), como la 
contribución directa e indirecta de los rasgos de perso-
nalidad. Específicamente se conjeturo que los rasgos 
Responsabilidad y Apertura realizan una contribución 
directa al rendimiento académico. Por su parte, los ras-
gos Responsabilidad, Apertura/intelecto y Neuroticismo 
realizan una contribución indirecta al rendimiento aca-
démico a través de su influencia en el desarrollo de los 
mecanismos cognitivos como las creencias de autoefi-

cacia, expectativas de resultados y metas de rendimien-
to. De este estudio se pudo corroborar que (a) los estu-
diantes con mayor Responsabilidad poseen creencias 
de autoeficacia más elevadas, expectativas de resulta-
dos más positivas, y se proponen metas de rendimien-
tos más exigentes, y que (b) los estudiantes con mayor 
rasgo de Apertura/Intelecto presentan niveles más altos 
de creencias de autoeficacia. Las hipótesis que estable-
cía que la inestabilidad emocional de los estudiantes 
contribuya (de forma negativa) a explicar las creencias 
de autoeficacia y las expectativas de resultados, no fue-
ron corroboradas por los datos.
No obstante, en este estudio no se contemplo que la re-
lación entre los rasgos de personalidad y las variables 
social-cognitivas podrían estar mediadas por las fuen-
tes de autoeficacia. En efecto, tal como lo propone la 
SCCT, los rasgos de personalidad, entre otras, es una 
variable interna que influyen sobre los intereses, las 
elecciones de carrera y el rendimiento académico, par-
cialmente mediados por las experiencias de aprendiza-
je, las cuales afectan directamente a las creencias de 
autoeficacia, expectativas de resultados y en conse-
cuencia, a las metas (Lent et al., 1994).

Conclusión e implicancias
Continuando con esta línea de investigación, actual-
mente se está ejecutando un proyecto de investigación 
el cual persigue como objetivo evaluar un modelo alter-
nativo de rendimiento académico en matemática, inte-
grando los rasgos de personalidad y fuentes de autoefi-
cacia al modelo establecido por la SCCT, y respetando 
las variables originales como creencias de autoeficacia, 
expectativas de resultados, metas de rendimiento y ap-
titudes en matemática. Además, se pretende observar 
si las variables sexo y nivel socioeconómico ejercen un 
efecto mediacional en las variables propuestas en el 
modelo. De esta manera, esta línea de investigación 
presenta un impulso integrador al considerar cómo va-
riables adicionales, especialmente, social cognitiva y 
conductuales, junto con los rasgos de personalidad y 
condiciones educativas particulares promueven (o re-
ducen) el rendimiento académico de los estudiantes.
Se espera que la información aportada por esta investi-
gación permita esclarecer la influencia de factores vincu-
lados con el rendimiento en matemática, una de las áreas 
académicas que ha recibido especial atención por varias 
razones. La matemática es una de las competencias 
académicas más relevantes dentro de la currícula educa-
tiva, y que se ha argumentado que un buen rendimiento 
en esta asignatura mejora el nivel de colocación laboral y 
las admisiones en la universidad (Pajares & Graham, 
1999). Por otro lado, la investigación sobre autoeficacia 
en matemática ha demostrado que una adecuada prepa-
ración en matemáticas sirve como un filtro crucial para 
determinar la posibilidad de ingresar a carreras científi-
cas y tecnológicas (Betz & Hackett, 1983). Se ha obser-
vado que muchos estudiantes que evitan los cursos de 
matemática en el colegio suelen presentar inconvenien-
tes para continuar carreras donde se requiere un manejo 



PSICOLOGÍA EDUCACIONAL Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 145

intensivo de estas competencias (Wilson & Boldizar, 
1983). Por consiguiente, identificar cual es el patrón psi-
cológico (habilidades, autoeficacia y rasgos de persona-
lidad) que facilita el éxito académico en matemáticas, 
permitiría implementar programas educativos y vocacio-
nales de mayor sustento científico.
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