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RESUMEN 

El objetivo principal de este estudio es evaluar la inteligencia emocional y los motivos de 

elección de carrera en los estudiantes matriculados en grados de educación infantil y primaria. 

Para ello, se ha realizado un estudio mediante un cuestionario realizado por Google Forms que 

se facilitó a 126 estudiantes para evaluar el grado de vocación e inteligencia emocional del 

colectivo y cómo esto afecta en su recorrido académico.  

 

El colectivo que presenta mayor puntuación en inteligencia emocional (atención, claridad y 

reparación) presenta mejores resultados en el rendimiento académico, así como en la vocación 

que sienten por la carrera. Es por ello que personas con alta inteligencia emocional presentan 

mejores resultados que individuos que presentan un bajo nivel de inteligencia emocional. 

 

PALABRAS CLAVE 

Inteligencia emocional, vocación, cociente Intelectual, salud mental, gestión de emociones, 

rendimiento académico, nivel  

 

ABSTRACT 

The main objective of this study is to evaluate Emotional Intelligence (EI) and career choice 

motivations among students enrolled in early childhood and primary education degrees. To 

achieve this, a study was conducted using a questionnaire administered via Google Forms to 

126 students to assess their level of vocation and Emotional Intelligence and how this affects 

their academic journey. 

The group with the highest scores in EI (attention, clarity, and repair) shows better academic 

performance and a stronger sense of vocation for their chosen career. Therefore, individuals 

with high EI demonstrate better results compared to those with lower levels of EI. 
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NOTA DE LA AUTORA 

 

El lenguaje utilizado es un lenguaje inclusivo, que no invisibiliza a las mujeres bajo el 

masculino genérico, tal y como recomienda la Universidad de Valladolid (en el contexto del 

plan de Acción del HRS4R) y la normativa de la American Psychological Association (APA) 

7th. Esta última señala que se debe reducir la discriminación en el lenguaje y el primer principio 

que plantea para ello es “describir con el nivel de especificidad apropiado. […] Escribir hombre 

para referirse a todos los seres humanos no es tan preciso como la frase hombres y mujeres 

(APA, 2020, p. 132). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La elección de evaluar la inteligencia emocional (IE) y la vocación en estudiantes de educación 

infantil y primaria surge de la profunda convicción de que la vocación es fundamental en estas 

carreras. Ser educador no solo implica impartir conocimientos, sino también formar y guiar a 

los niños en su desarrollo integral. La vocación, por tanto, es esencial para garantizar que los 

futuros docentes desempeñen su labor con pasión, compromiso y empatía. 

Además, la inteligencia emocional es un componente clave no solo para el rendimiento 

académico, sino también para la vida diaria. Ser consciente de nuestras propias emociones y 

saber gestionarlas adecuadamente nos permite afrontar los desafíos y problemas con mayor 

eficacia y resiliencia. La IE influye en cómo nos vemos a nosotros mismos y mismas, en 

nuestras relaciones interpersonales y en nuestra capacidad para tomar decisiones. Por ello, 

evaluar y fomentar la IE en estudiantes de educación infantil y primaria es crucial para su éxito 

personal y profesional, y para la creación de un ambiente educativo más comprensivo y 

humano. 

 

Las competencias del título de graduada en educación infantil en la Universidad de Valladolid 

que se cumplen mediante este Trabajo de Fin de Grado son las siguientes (Universidad de 

Valladolid, 2010):  
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1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio –la Educación- que parte de la base de la educación secundaria general, y se 

suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 

también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 

su campo de estudio. 

2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio –la Educación 

3.  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o ética. 

4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

5.  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

6. Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso 

que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 

garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, 

la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una 

cultura de la paz y de los valores democráticos. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

MARCO TEÓRICO 

HISTORIA DE LA INTELIGENCIA EN EL SER HUMANO 

La inteligencia emocional hace referencia al tipo de habilidad desarrollada que nos permite 

identificar nuestros sentimientos, fuentes de motivación y en general, la capacidad que nos 

permite gestionar correctamente las emociones, tanto nuestras como la del resto de individuos 

(Goleman, 1995: citado en AndresQ,2020). 

 

El desarrollo del estudio de la inteligencia a lo largo del tiempo ha sido un proceso que ha 

generado diversos enfoques y teorías para comprenderla. Desde las primeras investigaciones 

de Galton hasta las contribuciones de Thorndike y más allá, se han propuesto diferentes 

perspectivas sobre qué constituye la inteligencia y cómo medirla. 

A principios del siglo XX, Galton (1822-1911) pionero en este campo, enfatizó las diferencias 

individuales en la capacidad mental y postuló que estas diferencias eran innatas, hereditarias. 

Sus ideas sentaron las bases para futuras investigaciones relacionadas con las diferencias 

existentes en la capacidad mental de los individuos (Molero et al., 1998). 

A finales del siglo XIX, Catell y Binet introdujeron métodos más sistemáticos para medir la 

inteligencia, dando paso a las pruebas mentales y las escalas de inteligencia (Hardy, 1992). En 

el año 1905 Alfred Binet, elaboró la primera escala de inteligencia para niños afirmando que 

el juicio es la parte fundamental de la inteligencia emocional, lo que generó debates sobre si la 

inteligencia era un factor unitario o estaba compuesta por varios componentes (Molero et al., 

1998). 

 

Esta problemática llamó la atención de varios investigadores. Surgieron, por un lado, los 

defensores de una inteligencia general o factor g (Terman, 1916; Spearman, 1927), que 

sostenían que la inteligencia podía ser reducida a un único factor g, es decir, a un único factor 

estructural, que accede en la realización de la ejecución de todos los test y tareas utilizados para 

valorar la conducta inteligente. Sin embargo, Thorndike (1920) propuso una perspectiva más 

compleja, identificando tres tipos de inteligencia: abstracta, mecánica y social. Esta distinción 

resaltaba la diversidad de habilidades cognitivas y sociales que intervienen en el concepto de 

inteligencia (Molero et al.,1998). 
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La contribución de Sternberg (Mayer, 1983) introdujo la idea de componentes cognitivos y 

metacomponentes en la inteligencia. Según él, los componentes son los procesos básicos de 

manipulación de información, mientras que los metacomponentes son las estrategias utilizadas 

para controlar y dirigir estos procesos. Esta perspectiva amplía la definición de inteligencia, 

reconociendo las diferencias individuales en la forma en que se utilizan y se combinan estos 

procesos (Molero et al., 1998). 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Las definiciones de la inteligencia insisten en aspectos cognitivos como la memoria y la 

capacidad para resolver cognitivamente los problemas de cada individuo. No obstante, 

Thorndike (1920) utilizó el término inteligencia social para definir la habilidad de comprender 

y motivar a otras personas. A pesar de que este pasó desapercibido, Howard Gardner (1983) en 

su libro, introdujo la reflexión de que los indicadores de inteligencia como el CI (Cociente 

Intelectual) no explican en plenitud la capacidad cognitiva ya que no tienen en cuenta la 

inteligencia interpersonal ni la intrapersonal (Salovey y Mayer, 1990). 

 

El primer uso del concepto inteligencia emocional se encuentra ligado a Wayne Payne (1985) 

que lo utilizó en su tesis doctoral. Sin embargo, este término había aparecido anteriormente en 

los textos de Beldoch (1964) y Leuner (1966). Además de Stanley Greenspan (1989) que 

también propuso un modelo de inteligencia emocional, de la misma manera que Peter Salovey 

y John D. Mayer (Salovey y Mayer, 1990). 

 

Para poder comprender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de Inteligencia emocional, 

esta alude a la parte de la personalidad que incluye diferentes habilidades, que pueden ser las 

de comprender y percibir las emociones propias y las de los demás. De esta forma al hablar 

sobre la inteligencia ya no solo pensamos en el cociente intelectual (CI) si no que se añade el 

cociente emocional (CE) originado en los estudios de Peter Salovey y John Mayer (1990). 

Aunque no fueron estos quienes popularizaron el término, sino que fue Daniel Goleman en el 

libro que publicó en 1995. Introdujo nuevas ideas en la definición original incorporando 

también cinco aspectos fundamentales: percepción y comprensión de las emociones propias y 

ajenas, gestión de las propias emociones, automotivación y habilidad para relacionarse con los 

demás (Mayer et al., 1999). Según Goleman, estas son las claves esenciales (Martin, 2018):  
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1. Autoconciencia emocional: Evaluación y observación de las propias emociones.  

 

2. Autocontrol emocional: Aceptación de las propias emociones. 

 

3. Automotivación: Acción intrínseca que hace lograr nuestros propios objetivos. 

 

4. Empatía: Capacidad para comprender situaciones y sentimientos de los y las que nos 

rodean. Se relaciona con la escucha activa y la comprensión.  

 

5. Habilidades sociales: Facultades que nos ayudan a relacionarnos con los y las demás. 

 

Si sabemos cómo manejar y desarrollar estas habilidades mencionadas anteriormente, seremos 

capaces de relacionarnos tanto con nosotros mismos y mismas como con los y las demás de 

forma positiva y sobre todo, efectiva. Estas nos ayudan a utilizar toda la información emocional 

que cada persona posee de una forma constructiva. Según Goleman (2001), estas habilidades 

son mucho más poderosas que el CI a lo largo de nuestras vidas ya que en gran parte, nuestra 

felicidad depende de cómo gestionamos nuestras emociones y sentimientos y a partir de ahí, 

de las decisiones que tomamos. Gracias a investigaciones recientes, se sabe que las emociones 

son influyentes en gran parte de nuestra vida, concretamente en un 95% de las decisiones que 

tomamos. Por ello, una persona que contenga un alto cociente emocional y bajo cociente 

intelectual toma decisiones mucho más acertadas que una persona con un alto cociente 

intelectual (Martín, 2018). 

 

TEORÍAS SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Dentro de la inteligencia emocional, no solo existe la teoría de Daniel Goleman, sino que 

existen muchas otras recalcables que se comentan a continuación. Dentro de todas ellas, las 

más destacadas que han generado interés para investigaciones son las creadas por Bar-On 

(2000), Salovey y Mayer (1997) y por descontado, Daniel Goleman (1998b) (Jamali et al., 

2008). 

 

● La primera teoría que encontramos es la expresada por Bar-On (2000), que fue el 

primero en implantar el concepto de “cociente emocional” haciendo referencia a que 
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este término ocupaba una gran parte del cociente intelectual. Desde un enfoque mixto 

(Chamarro y Orbest, 2004) que trata de una perspectiva más amplia que considera la 

inteligencia emocional como una combinación de características de personalidad 

duraderas, habilidades sociales y emocionales, motivaciones y diversas capacidades 

mentales (Brito et al., 2019). Resumió su teoría en cinco habilidades: habilidades 

interpersonales, intrapersonales, adaptabilidad, manejo del estrés y el estado de ánimo. 

Estas habilidades trabajan conjuntamente para que el/la individuo/a pueda combatir 

cualquier tipo de situación (Goleman, 2001). 

Las capacidades que menciona este investigador guardan una estrecha relación con 

algunas de Goleman (1996) y Mayer y Salovey (1997). Este modelo se fundamenta 

según Gabel (2005) en las competencias que intentan describir cómo un sujeto puede 

relacionarse con otros sujetos en su ambiente (Lugo, 2019). Aunque el autor divide su 

teoría en cinco componentes, también crea dos grandes grupos dónde organiza las 

habilidades básicas. En el primero conjunto encontramos; autoevaluación, 

autoconciencia emocional, asertividad, empatía, relaciones sociales, control de 

impulsos, examen de la realidad, flexibilidad y solución de problemas. En el segundo 

grupo titulado Capacidades facilitadoras se encuentran; alegría, independencia 

emocional y responsabilidad social Bar-On (2000). 

Por lo tanto, existe una gran relación entre estos dos grandes grupos, por lo que Bar-On 

afirma que es esa reciprocidad la que hace que la inteligencia emocional sea una 

realidad (Lugo, 2019). 

 

● Otra de las teorías es la de Mayer y Salovey (1997), que explican un modelo desde una 

visión cognitiva, es decir, dando importancia a las capacidades mentales concretas para 

poder reconocer y clasificar las emociones (Goleman, 2001). Propusieron un modelo 

dónde los rasgos de la personalidad y las habilidades cognitivas no fuesen parte de la 

definición desde la idea de que era posible que existiese un tipo de inteligencia ligada 

al campo de las emociones (Lugo, 2019). 

Resume su teoría en cuatro habilidades, una menos que Bar-On, basadas en fases que 

incluyen tanto la emoción como la cognición. Estas habilidades están ordenadas desde 

los procesos psicológicos más básicos hasta los más complejos. Para ellos, la 

inteligencia emocional es la habilidad de percibir con precisión, evaluar y expresar 

emociones, para generar o acceder a los sentimientos y la habilidad para regular las 

emociones y promover el desarrollo emocional intelectual (Chamarro y Orbest, 2004). 
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A continuación, se muestran las habilidades propuestas por Salovey y Mayer (1997) en 

su teoría sobre la inteligencia emocional.  

 

Habilidades: 

- Percepción de emociones propias y de otras personas: ser capaces de identificar 

emociones personales en situaciones concretas sin limitarse solo al plano 

personal (Lugo, 2019). 

 

- Uso de emociones para la facilitación del pensamiento: En momentos donde la 

tensión emocional es fuerte muchos seres humanos son incapaces de pensar con 

claridad, hacer un análisis previo de estas emociones facilita la capacidad de 

tomar decisiones ante una realidad particular (Lugo, 2019).  

 

- Comprensión emocional: Comprensión del lenguaje desde sus señales (Bueno, 

2019). Charles Darwin en su tesis pone de manifiesto la expresión emocional 

como un mecanismo de supervivencia (Chóliz, 1995). 

 

- Gestión emocional: Es la capacidad de saber gestionar las emociones negativas 

y poder potenciar las positivas y de esta manera crear objetivos dirigidos al 

ámbito académico (Lugo, 2019). 

 

● La tercera y última teoría, es la de Daniel Goleman (1998b) que expone una teoría 

centrada en competencias, abarcando un conjunto de aptitudes afectivas y cognitivas. 

Esta propuesta se realizó a través de su primer libro publicado en el 1995 donde 

desglosó su modelo mixto (Chamarro y Orbest, 2004) en cinco habilidades; 

autoconciencia, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales, 

clasificadas en competencia personal y competencia social (Danvila y Sastre, 2010; 

Goleman, 1995). 

Goleman considera que la inteligencia emocional es una sola forma de inteligencia que 

se manifiesta a través de la conducta y se regula mediante los procesos cognitivos 

básicos y superiores (Lugo, 2019). 

 

Las distintas teorías pueden consultarse de forma resumida en la Tabla 1. 
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Tabla 1  

Principales teorías de la IE y las competencias que la definen 

 

Habilidades de la Inteligencia Emocional 

Bar-On (1988) Salovey y Mayer (1997) Goleman (1998b) 

●  Habilidades 

intrapersonales  

● Habilidades 

interpersonales  

● Adaptabilidad  

● Manejo del estrés  

● Estado de ánimo 

● Percibir las emociones  

● Utilizar las emociones 

para facilitar el 

pensamiento  

● Comprender las 

emociones  

● Gestionar las 

emociones  

Competencias personales en el 

trato con uno mismo:  

● Autoconciencia  

● Autocontrol  

● Automotivación  

Competencias sociales en el 

trato con los demás:  

● Empatía 

● Habilidades sociales  

 

Nota: Tabla extraída de Danvila y Sastre (2010) 

 

BENEFICIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La literatura más reciente ha permitido al ser humano poder llegar a la conclusión de que las 

diferencias en las habilidades y capacidades sobre la inteligencia emocional tienen un impacto 

considerable en los/las alumnos/as, tanto en las aulas, como fuera de ellas, influyendo en su 

comportamiento (Brackett et al., 2006; Ciarrochi et al., 2001; Extremera y Fernández-Berrocal, 

2003; Mestre y Fernández -Berrocal, 2007; Sánchez-Núñez et al., 2008; Trinidad y Johnson, 

2002). 

 

Se ha logrado identificar 4 ámbitos en los que la ausencia o el poco desarrollo de las habilidades 

y capacidades de la inteligencia emocional del individuo, pueda desembocar en problemas de 

conducta y/o facilitar comportamientos similares. 
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Se trata de las siguientes: 

1. Inteligencia emocional en las relaciones interpersonales. 

2. Inteligencia emocional y bienestar psicológico. 

3. Inteligencia emocional y rendimiento académico. 

4. Inteligencia emocional y posible aparición de conductas inapropiadas. 

 

Por un lado, una alta IE ayuda a los seres humanos a ofrecer una información adecuada acerca 

del estado psicológico a los/las que nos rodean. Para poder interpretar y manejar de forma 

correcta los estados emocionales de los demás, es primordial poder controlar las propias 

emociones. Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de comprender y percibir 

no sólo las propias emociones, sino también las de los/las demás, por lo que la IE tiene un papel 

fundamental en la calidad de las relaciones interpersonales (Brackett et al., 2006; Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2004; Lopes et al., 2005). 

 

Por otro lado, los/las alumnos/as universitarios que presentan un alto nivel de IE tienen menores 

síntomas físicos, ansiedad social y depresión ya que exponen mejores estrategias de 

afrontamiento activo para la solución de problemas. Estos/as alumnos/as no reciben el estrés 

como algo negativo por lo que los niveles de cortisol y de presión sanguínea son muchos más 

bajos comparados con los/las estudiantes con un nivel de IE más bajos (Salovey et al., 2002).  

 

En relación con la aparición de conductas disruptivas, se afirma que los/las alumnos/as con una 

menor inteligencia emocional son más autodestructivos y propensos a ser impulsivos y tener 

conductas antisociales (Brackett y Mayer, 2003; Brackett et al., 2004; Canto et al., 2005; 

Trinidad y Johnson, 2002; Trinidad et al., 2004a; Trinidad et al., 2004b; Trinidad et al., 2005). 

Por el contrario, el alumnado con mayor inteligencia emocional se dota de competencias 

afectivas basadas en la comprensión y en la regulación de las propias emociones sin necesitar 

reguladores externos como, por ejemplo; tabaco, drogas y/o alcohol (Ruiz-Aranda et al., 2006). 

 

Por último, en relación con el rendimiento académico, una vez se entra en la etapa de la 

universidad, los/las estudiantes experimentan múltiples situaciones de estrés y ansiedad. Estas 

se deben gestionar adecuadamente para evitar que afecten de forma negativa en el rendimiento 

académico, y ya no en el rendimiento académico, lidiar con estas situaciones, sin poseer la 

capacidad de gestionarlas correctamente, puede desembocar en desequilibrios mentales y/o en 

enfermedades más delicadas como la depresión. Poseer una adecuada salud mental, no tiene 
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efectos únicamente en el rendimiento académico, sino en el día a día del/la estudiante 

(Fernández-Berrocal et al., 2003; Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008; Gil-Olarte et al., 2006; 

Pérez y Castejón, 2007; Petrides et al., 2004). 

Es por ello por lo que el desarrollo de las capacidades emocionales, en los primeros años de 

vida del ser humano se antojan fundamentales, para que éste/ésta consiga gestionar de una 

manera correcta las dificultades a las que se pueda enfrentar a lo largo de su vida y en el aspecto 

académico. Por lo tanto, las emociones influyen enormemente en la capacidad que tiene un 

individuo de gestionar las situaciones, afectando al rendimiento académico de los/las 

estudiantes, y también en sus relaciones sociales, tanto con familia, amigos/as o compañeros/as 

de clase (Fernández-Berrocal et al., 2003;  Fernández-Berrocal y Ruiz, 2000; Gil-Olarte et al., 

2006; Pérez y Castejón, 2007; Petrides et al., 2004). 

 

 

INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El concepto de inteligencia emocional ayuda a comprender de qué manera se comporta un/una 

individuo/a y a su vez, qué éste/ésta pueda entender los comportamientos de los/las demás 

individuos/as. Podemos encontrar dos tipos de estudiantes, los/las que poseen un cociente 

intelectual alto, pero con un desarrollo emocional escueto y los/las que tienen una capacidad 

intelectual limitada, pero con un desarrollo más que envidiable de las emociones. Por lo tanto, 

los diferentes tipos de habilidades emocionales tienen una repercusión notable en las tareas del 

día a día y también en nuestro estado de felicidad, mucho más quizá, que una puntuación alta 

en un examen o trabajo (Alegría y Zúñiga, 2020). 

Se podría decir que un correcto desarrollo de la inteligencia emocional resulta necesario y que 

desembocará en la confianza propia del/la estudiante con su respectivo impacto en el día a día. 

Aquel/aquella estudiante que sabe de su potencial emocional tiene grandes probabilidades de 

alcanzar un bienestar y estabilidad duradera en el tiempo. En cambio, las emociones que 

conocemos como negativas, las que nos hacen sentir ira, miedo, estrés y depresión tienen 

grandes consecuencias en la salud, tanto física como mental (Dueñas, 2002). 

 

En relación con la capacidad para gestionar las emociones con el rendimiento académico, 

Schutte et al. (1998) llevaron a cabo un estudio longitudinal entre estudiantes universitarios, 
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que dejó como resultado que aquellas personas que mostraban saber controlar sus emociones 

de forma positiva lograban mayor éxito académico. Dejando como conclusión que el equilibrio 

entre el correcto desarrollo de la inteligencia emocional y los buenos resultados académicos 

estaban estrechamente conectados. Con respecto a lo que Schutte plantea, desde la Universidad 

de Málaga se propuso un estudio destinado a conocer el efecto que la salud mental tenía sobre 

la inteligencia emocional y a su vez en el rendimiento académico entre los/las estudiantes de la 

E.S.O. teniendo como referencia el modelo creado por Extremera y Fernández-Berrocal (2001) 

que se muestra en la Figura 1 (Núñez et al., 2004). 

 

Figura 1 

 Modelo explicativo del efecto de la IE sobre el rendimiento académico  

Nota: Imagen extraída de Núñez et al., (2004)  

 

Mediante este esquema lo que se pretende analizar no es solo como la IE afecta positiva o 

negativamente en el rendimiento académico, si no como una buena salud mental puede influir 

en el rendimiento escolar en el paso del tiempo. En las primeras hipótesis planteadas por los 

investigadores se plantea el efecto de la IE en el rendimiento académico mediante las 

influencias de los niveles depresivos y ansiosos escolares (Extremera y Fernández-Berrocal, 

2001). 

De acuerdo con esta teoría, aquellos/aquellas estudiantes que demuestran un alto nivel de 

inteligencia emocional a través de los componentes relacionados con el grado de atención que 

los individuos dedican a sus sentimientos, la claridad de sus experiencias de estos sentimientos 

y sus creencias sobre cómo poner fin a los estados de ánimo negativos o prolongar los positivos, 

específicamente una capacidad destacada para identificar emociones con claridad y gestionar 
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eficazmente los estados afectivos, es probable que experimenten menos síntomas de ansiedad 

y depresión. Además, es probable que tengan una menor propensión a suprimir pensamientos 

negativos y disfruten de una mejor salud mental en general (Extremera y Fernández-Berrocal, 

2001). 

 

Por lo tanto, mediante este modelo se pueden ver las relaciones entre el desempeño académico 

y la inteligencia emocional, en particular con la inteligencia emocional intrapersonal, que 

implica la capacidad de comprender y manejar nuestros propios estados emocionales, 

identificar claramente nuestros sentimientos y regular tanto los negativos como los positivos. 

Esto ejerce una influencia significativa en la salud mental de los/las estudiantes, y un equilibrio 

psicológico adecuado juega un papel crucial en su éxito académico (Chen et al., 1995; Haynes 

et al., 1996). Lo cual, esto se suma a las habilidades cognitivas como un indicador importante 

del rendimiento escolar (Núñez et al., 2004). 

 

Por lo tanto, aunque pueda parecer contradictorio, el vínculo entre el cociente intelectual, la 

inteligencia emocional y el rendimiento escolar es complicado. Un/una alumno/a con un alto 

CI puede tener dificultades académicas si su IE es baja, como en el caso de un/a superdotado/a 

incapaz de controlar la ansiedad durante los exámenes. Por otro lado, personas con un CI 

medio-bajo pero una alta IE pueden lograr éxitos académicos y profesionales (Núñez et al., 

2004). 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL, VOCACIÓN Y ELECCIÓN DE 

CARRERA 

La autoeficacia de las personas a la hora de tomar decisiones relacionadas con la elección de 

carrera es considerada un aspecto determinante en ese proceso (Di Fabio y Saklofske, 2014). 

Bandura (1977) define la autoeficacia como la creencia o confianza de una persona en que es 

apto/a de llevar a cabo tareas concretas para tomar decisiones profesionales (Taylor y Betz, 

1983). Esto está ligado a la autoevaluación, selección de metas y planificación, por lo que 

Taylor y Betz (1983) afirmaron que una baja autoeficacia en la toma de decisiones impide un 

comportamiento investigador hacia la carrera y el desarrollo de habilidades para la toma de 

decisiones, por lo que esto podría intensificar la indecisión por la elección de carrera. Por el 

contrario, unos altos niveles de autoeficacia, inteligencia emocional, en la toma de decisiones 
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influye positivamente en el proceso de elección de carrera (Bergeron y Romano, 1994; Betz et 

al., 1996; Taylor y Popma, 1990; Santos et al., 2018). 

 

Teniendo en cuenta como la autoeficacia y/o IE puede influir de forma tan directa en la elección 

de carrera, a continuación, se hace un breve análisis sobre los matriculados en las carreras de 

Educación y en algunas otras carreras que abarcan una gran cantidad de matriculados. 

 

Según el Ministerio de ciencia, Innovación y Universidades en el curso 2022-23 publicado el 

21 de junio de 2023 existen 81.889 matriculados en formación de docentes de enseñanza 

primaria y 51.475 matriculados en formación de docentes de enseñanza infantil y 31.167 en 

otra formación de personal docente y C. de la educación.  En comparación con otras carreras 

como medicina con 43.561, psicología con 81.036 o trabajo social y orientación con 20.785 

matriculados, educación Infantil y Primaria junto a Administración y gestión de empresas 

(133.670), ingenierías (132.807) y derecho (106.697) son una de las carreras con más 

matriculados en España (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2023). 

Por lo tanto, nos encontramos con que las carreras de educación están entre las carreras con 

más matriculados en España. Muchos/as de estos/estas alumnos/as atraviesan una situación de 

reflexión larga y compleja intentando escoger la carrera correcta siguiendo sus propios 

principios y creencias, sin embargo, en muchas ocasiones no se sabe tomar la elección correcta 

y esta se deja en manos del azar, a lo que Rivas llamó “fortuismo situacional” ya que es elegida 

sin deseo aparente y esto puede conllevar a una falta de motivación. Por lo tanto, esto 

desemboca en una falta de vocación entre los/las estudiantes de Educación (Sánchez, 2002). 

 

Cuando hablamos de vocación nos referimos a aquella inclinación de llevar a cabo un acto o 

acción por un deseo interior ante una profesión o carrera concreta. La enseñanza necesita 

profesores/as y/o alumnos/as que realmente tengan una vocación real nacida del deseo de 

ayudar a los demás, ya sea en edades tempranas teniendo como referencia al profesor/ra que 

han tenido o en edades más avanzadas como fruto de ese deseo mencionado anteriormente 

(Sánchez, 2002). Dicha vocación posee tres procesos:  

1. Pre-vocacional: hace referencia al descubrimiento y el análisis del deseo, también 

llamada vocación temprana. 

2. Pero-vocacional: Nace en la parte inicial de la carrera. 
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3. Vocacional: Aparece una vez se ha terminado la carrera, con la puesta en marcha de la 

propia profesión.  

(Sánchez, 2002). 

 

Este proceso vocacional no es experimentado por muchos/as de los/las docentes durante o 

después de sus estudios. La elección de una carrera como magisterio está condicionada por 

múltiples variables, algunas de las cuales pueden ser difíciles de superar. La carrera docente 

ofrece numerosos motivos de entusiasmo y oportunidades de desarrollo profesional debido a 

sus características inherentes, el contexto en el que se desarrolla y los alumnos con los que 

trabajan (Sánchez, 2002). En la actualidad, nos vemos sumergidos en una constante necesidad 

de adaptación al desarrollo tecnológico que progresa continuamente. En este entorno es 

complicado que surjan expresiones emocionales, motivacionales y vocacionales, las cuales son 

imprescindibles en cualquier ámbito laboral. Esta situación se ve reflejada de la misma manera 

en el ámbito de la educación, dónde los resultados a menudo se valoran más que los métodos 

empleados. En este contexto, encontrar espacio para la vocación parece poco probable, a pesar 

de que se reconoce la necesidad de su presencia en muchas ocasiones (Sánchez, 2002). 

 

Por otro lado, son muchos los elementos que influyen en la elección de la carrera de Educación 

Infantil además de la vocación, como, por ejemplo; factores económicos, sociológicos y 

académicos. En primer lugar, en relación con los factores económicos, muchos/as de los/las 

estudiantes se ven motivados a elegirla porque es una carrera de no muy larga duración y 

factible en términos económicos. En segundo lugar, atendiendo a los factores sociológicos 

hacen referencia principalmente a las relaciones familiares y expectativas profesionales que 

influyen. Por último, los factores académicos, tienen una gran importancia, ya que, 

dependiendo de la nota de corte, dependerá el acceso a la carrera (Sánchez, 2002). 

 

Es importante diferenciar los conceptos de vocación, elección profesional y elección 

institucional (Castañeda-Rentería y Solorio-Aceves, 2014). En primer lugar, la elección 

vocacional consiste en un proceso continuo el cual permite conocer y desarrollar al individuo 

intereses, actitudes y habilidades relacionadas con alguna profesión (Hermosillo, 2008). 

Frecuentemente la vocación se encuentra ligada a la elección de carrera asociada también con 

el prestigio de esta o con la inclinación por determinadas asignaturas por parte del/de la 

estudiante. En la juventud uno de los puntos más importantes a la hora de la selección es el 

interés hacia los contenidos de una carrera en concreto, aunque por otra parte esta elección 
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puede verse afectada por la búsqueda de prestigio social, aprobación familiar, bienestar 

económico, necesidad de ser útil a la sociedad, etc. (Domínguez, 2007). Es difícil separar la 

lección vocacional y la elección de carrera, esta última está unida íntimamente con experiencias 

vividas, condiciones sociales, culturales y económicas de cada persona mientras que la elección 

vocacional es un proceso interno en el que solo influyen los sentimientos y pensamientos de 

cada uno/una (Castañeda-Rentería y Solorio-Aceves, 2014). Por último, la elección 

institucional ya que en esta influyen factores ajenos como el factor económico, esto desemboca 

en que muchos de los/las estudiantes terminan realizando una carrera sin presentar vocación ya 

que no pueden permitirse realizar la carrera por la que verdaderamente sienten vocación 

(Castañeda-Rentería y Solorio-Aceves, 2014). 

 

Aunque la vocación sea un factor importante a la hora de decidir la futura profesión, se 

encuentra también el factor de la motivación. El comportamiento se ve afectado por estímulos 

internos relacionados con el conocimiento que las personas tienen de sí mismas (De la Fuente 

y Alonso, 2019). Bandura (1982) desde su teoría de la autoeficacia afirma que mediante esta, 

las personas son capaces de conocer sus capacidades para realizar las acciones necesarias que 

las llevarán a lograr los resultados que se proponen, de tal forma que, cuánto más competente 

se estime una persona mayor será su motivación (De la Fuente y Alonso, 2019). 

 

Es importante reconocer que la vocación en estos/as estudiantes puede ser un factor destacable, 

mientras que para otros/as puede verse eclipsada por consideraciones económicas o académicas 

que desvían el verdadero objetivo. Por lo tanto, no todos/as los/las alumnos/as que consiguen 

acceder a la carrera de Educación Infantil lo hacen por verdadera vocación, ya que intervienen 

otros factores que pesan más en su decisión final, como se menciona anteriormente; el coste, 

la duración, etc. Según Fernández (1987), la preferencia y las aspiraciones están relacionadas 

con lo que se desea, mientras que la elección se basa más en las posibilidades reales. Por otro 

lado, la decisión se considera un componente de la elección, pero no la abarca completamente; 

es decir, toda elección vocacional implica una decisión. En este sentido, la elección se refiere 

al proceso mismo, mientras que la decisión es el resultado (Sánchez, 2002). 

 

Por lo tanto, hemos conocido que los/as estudiantes de educación infantil no sólo se ven 

influenciados por la vocación a la hora de escoger la carrera, sino que existen otros factores 

que en algunas personas tienen un mayor peso.  Pero no sólo es importante el proceso por el 

cual el/la estudiante pasa a la hora de tomar una decisión, sino también la evolución que 
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presente durante toda la carrera, es por ello por lo que en este punto cobra gran importancia la 

IE en la educación. En el ámbito educativo, particularmente en la formación de futuros docentes 

de Educación Infantil, la atención se ha trasladado al simple hecho de conseguir un dominio de 

contenidos y habilidades académicas. En este marco surge el componente de la inteligencia 

emocional como una parte fundamental en el éxito escolar y/o profesional. Es por ello, que en 

el ámbito de la educación se considera crucial la presencia y el trabajo de la inteligencia 

emocional para conocer sus habilidades y cómo esta influye en el desempeño académico, en la 

interacción con los demás, en la creación de nuevas amistades, etc.  (Delgado et al., 2019). 

 

Aunque se considera que la inteligencia es uno de los factores más importantes en el ámbito 

académico, esta no ocupa más que el 50% del desarrollo (Petrides et al., 2007). Tras haber 

realizado un estudio entre estudiantes que han sido matriculados en las carreras relacionadas 

con la educación, sacan en claro que la inteligencia emocional y la eficacia académica están 

estrechamente ligadas (Del Rosal et al., 2016). Un mal desarrollo de la IE puede desembocar 

en la falta de habilidades sociales y emocionales que más adelante concluye en un mal 

aprovechamiento de los conocimientos académicos, dificultando alcanzar un éxito académico 

y llevando a los/las estudiantes a la idea de abandonar la carrera (Delgado et al., 2019). 

Además, Dacre Pool y Sewell (2007) en una de sus investigaciones han observado que los seres 

humanos con altas capacidades en inteligencia emocional son capaces de motivarse a sí mismos 

y también a los/las demás para poder lograr sus objetivos, de la misma forma, estas personas 

son mejores evaluadas por sus compañeros (Jaeger 2003). Estos dos procesos, educación y 

asesoramiento, son un camino dónde los/las estudiantes se desarrollan adquiriendo 

conocimientos y aprendiendo habilidades que les ayudan a funcionar de una mejor forma 

(Clayton et al., 2009). Silver (1999) incide en la gran importancia que deben tener las 

emociones en el proceso de aprendizaje y considera fallar al colectivo estudiantil si esto no se 

incluye en sus procesos (Armour, 2012). 

 

Tal y como se ha planteado, la IE y la vocación son dos conceptos muy importantes en el 

momento de elección de carrera universitaria, especialmente en el ámbito de la educación, es 

por ello por lo que en este Trabajo de Fin de Grado se han planteado los siguientes objetivos.  
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Evaluar la inteligencia emocional y los motivos de elección de carrera en estudiantes de los 

grados de educación. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Evaluar la inteligencia emocional en función de la media académica de los/las 

estudiantes de educación. 

2. Analizar los motivos más importantes para la elección de carrera en función de la media 

académica. 

3. Comparar el nivel de vocación entre los/las estudiantes de educación infantil y 

educación primaria. 

 

 

 

MÉTODO 

PARTICIPANTES 

Un total de 126 estudiantes de Educación primaria e infantil aceptaron participar en este 

estudio. Entre ellos 93 personas eran mujeres (73,8%), 31 hombres (24,6%) y dos personas 

manifestaron género no binario (1,6%). La edad media del grupo era de 20, 55 años. 

 

La gran mayoría de los participantes, 106 (84,1%) estudiaban en el campus Duques de Soria 

(Universidad de Valladolid) y 20 (15,9%) realizaban sus estudios en universidades fuera de la 

comunidad de Castilla y León. 

 

Los criterios de inclusión eran estar matriculado en un grado de educación, ser mayor de 18 

años y saber leer y escribir. Por el contrario, los criterios de exclusión fueron las personas 

matriculadas en carreras que no estuviesen relacionadas con la educación y no haber 

completado la totalidad de los cuestionarios. 
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INSTRUMENTOS 

En un primer momento se recogió información sobre las variables sociodemográficas 

detalladas de los/las participantes en el estudio. Esto incluye datos como la edad, el género, la 

ciudad de residencia y la universidad en la que estudian. Además, se registraron la ciudad donde 

cursaron sus estudios, el grado que estaban siguiendo, el curso actual en el que se encontraban 

y su nota media. Asimismo, se recopiló información sobre el desempeño académico, como el 

número de asignaturas suspensas en primera y segunda convocatoria.  

Se recogió también información acerca de variables relacionadas con las emociones y los 

sentimientos mediante el instrumento de evaluación Trait-Meta-Scale (TMMS) de los 

investigadores de Salovey y Mayer (1995) el cual evalúa el metaconocimiento de los diferentes 

estados emocionales mediante 48 ítems. Esta contiene tres dimensiones clave de la inteligencia 

emocional con 8 ítems en cada una de ellas, evaluadas mediante escala de Likert (1 nada de 

acuerdo y 5 totalmente de acuerdo): Atención emocional, Claridad y Reparación emocionales.  

 

Se administró una lista de motivos de elección de carrera, extraídos de Rodríguez et al. (2019). 

Se recogió información acerca de las variables relacionadas con la vocación y los motivos por 

los cuales se escogen las carreras relacionadas con la educación, mediante el cual se 

seleccionaron una serie de preguntas que evaluaba cuestiones como: nota de corte de la carrera, 

prestigio de la carrera, facilidad de la carrera, etc, por medio de una escala de 1 a 10, dónde 1 

significaba poca influencia y 10 era la máxima influencia. 

 

 

PROCEDIMIENTO  

La encuesta se realizó mediante Google Forms. Se comenzó con una presentación clara y 

concisa que mencionaba el propósito de la investigación y aseguraba la confidencialidad de los 

datos recopilados, que simplemente se utilizarían para el presente Trabajo Fin de Grado. Dicha 

presentación se utilizó como una introducción transparente para los/las participantes 

animándolos a la divulgación y participación en la misma. 

Una vez que los/las participantes aceptaron colaborar en la misma encuesta, se procedió a la 

realización de la misma. La simplicidad y accesibilidad de esta plataforma facilitó que los/las 
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encuestados/as respondieran a una serie de preguntas diseñadas para explorar aspectos clave 

para la investigación.  

Con un tiempo estimado de respuesta de alrededor de siete minutos, se aseguró de mantener la 

encuesta lo suficientemente breve como para fomentar la participación. Este enfoque 

estratégico permitió alcanzar a un amplio público y recopilar datos valiosos que enriquecieron 

nuestro estudio sobre educación. 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

En primer lugar, se calcularon las frecuencias de la población para sacar las medias sobre 

cuántos hombres y mujeres había y conocer los diferentes cursos académicos que cursaba la 

muestra.  

En segundo lugar, se analizó la media académica de cada estudiante que se utilizó para crear 

dos grandes grupos, un grupo con la media por encima de 7 (alta media) y otro grupo con la 

media por debajo de 7 (baja media). 

Además, mediante la separación de estos dos grandes grupos, se calculó la media de los 

motivos más y menos importantes a la hora de elección de carrera de estos.  

 

Por último, y para finalizar con el estudio, se tomó la media de la vocación entre los/las 

estudiantes de infantil y de primaria. 
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RESULTADOS 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN FUNCIÓN DE LA MEDIA  

Para cumplir con el objetivo de ver la diferencia de IE en función de la media académica se 

establecieron dos grupos; uno por debajo de 7 con un total 29 personas y otro con la nota media 

por encima de 7 con un total de 58 personas. 

Con respecto a las puntuaciones medias en el test de inteligencia emocional, las puntuaciones 

en atención, claridad y reparación fueron medidas teniendo en cuenta la nota media de la 

muestra. Dónde en el apartado de atención la media del grupo fue de 31,8 del grupo con mayor 

media sobre el 28,03 del grupo con menor media. No obstante, las puntuaciones obtenidas en 

los apartados restantes son mayores en el grupo con una nota media mayor a 7. En el apartado 

de claridad media del grupo con menor media fue de 25,97 frente a una media de 27,83 del 

grupo con mayor media y reparación dónde el grupo con menor media tuvo un 27,38 frente a 

un 27,50 de media del grupo con la media por encima de 7 (Figura 2). 
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Figura 2 

 Diferencias en puntuaciones de inteligencia emocional entre mujeres y hombres con nota 

media mayor a 7 o menor a 7. 

 

MOTIVOS IMPORTANTES EN FUNCIÓN DE LA MEDIA  

Teniendo en cuenta los motivos que influyeron al grupo a la hora de elección de carrera, se 

analizaron los 3 más importantes y los 2 menos importantes en función de la media.  

En el grupo de baja media los tres más elegidos con una media de 8,59 fue “Porque me gusta 

la carrera”, seguido de una media de 7,90 “tengo aptitudes para esos estudios” y para finalizar 

con una media de 7,66 “es lo que más me gusta y siempre lo he querido estudiar”. Por el 

contrario, los motivos menos seleccionados fueron los siguientes; con una media de 2,69 

“Asesoramiento del/a orientador/a (psicólogo/a, pedagogo/a, psicopedagogo/a de mi centro) y 

con una media de 1,90 “Tradición familiar (es la profesión de mi padre/madre o un familiar 

cercano)” (Figura 3). 
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Figura 3 

Los tres motivos más importantes y los dos motivos menos importantes en el grupo de baja 

media. 

 

 

En este caso, en el grupo de alta media se obtuvieron los mismos motivos, pero con diferentes 

porcentajes. Siendo;  un 8,66 “Porque me gusta la carrera”, un 8,50 “tengo aptitudes para esos 

estudios”  y un 8,09 “es lo que más me gusta y siempre lo he querido estudiar”. En contraste, 

los dos motivos menos importantes en este grupo fueron; “Que es una carrera fácil” con una 

media de 3,67 y “Tradición familiar (es la profesión de mi padre/madre o un familiar cercano)” 

con un 2,69 de media (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Figura 4 

Los tres motivos más importantes y los dos motivos menos importantes en el grupo de alta 

media. 

 

 

 

Teniendo en cuenta que los motivos más importantes fueron los mismos para los dos grupos se 

realizó una figura comparativa de los mismos, así como de los motivos menos importantes, 

aunque no todos concordaban (Figura 5).  
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Figura 5 

Comparación de los motivos más y menos importantes de los dos grupos de estudio.  
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VOCACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  

Mediante el ítem de la encuesta que decía “es lo que más me gusta y siempre lo he querido 

estudiar” se analizó la diferencia de vocación entre los/las estudiantes de educación infantil y 

primaria. Se observó una clara diferencia entre ellos, siendo infantil la más alta con un 8,55 de 

media frente a un 7,12 de los estudiantes de primaria (figura 6). 

 

 

Figura 6 

Vocación en educación infantil y primaria 
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DISCUSIÓN 

Dada la importancia de la vocación entre los/las estudiantes de los grados de educación, el 

objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de la inteligencia emocional y la vocación en 

estudiantes de los grados de educación. En concreto entender cómo estos factores pueden 

influir en la elección de carrera, el rendimiento académico y la manera en que los/las 

estudiantes enfrentan los desafíos. Conocer si existen diferencias en el rendimiento académico 

entre las personas que presentan un alto nivel de IE frente a los/las que presentan un bajo nivel 

de IE. Los resultados han mostrado que existen diferencias entre estos dos grupos en relación 

con los objetivos planteados para el estudio, por ello se evalúa la inteligencia emocional en 

función de la media, se analizan también los motivos más importantes para la elección de 

carrera y por último se compara el grado de vocación que existe entre los estudiantes de 

educación infantil y primaria.  

 

En lo que respecta a la evaluación de la inteligencia emocional en función de la media 

académica ambos grupos muestran diferentes puntuaciones respecto a atención, claridad y 

reparación. Concretamente, encontramos diferencias en el apartado de atención dónde tiene 

una mayor puntuación el grupo con mayor media, sobre el grupo con menor media. En los 

apartados de claridad y atención, ambos grupos se igualan más, aunque se encuentra una mayor 

puntuación en el grupo con mayor media. Estos datos están en concordancia con lo planteado 

por Extremera y Fernández-Berrocal (2001) con su modelo sobre el efecto de la IE sobre el 

rendimiento académico, dónde muestran que un alto nivel de IE pueden lograr éxitos 

académicos y profesionales ya que poseen un mejor control de sentimientos y regulación de 

pensamientos negativos.  

También concuerda con lo mencionado por Dueñas (2002) dónde menciona que un correcto 

desarrollo de la IE desemboca en la confianza de los seres humanos por lo que un/una alumno/a 

con conciencia de su potencial emocional obtiene estabilidad duradera en el tiempo, por lo 

tanto, esto le llevará a tener un mayor rendimiento académico. A diferencia de las personas que 

presentan un bajo nivel de IE y altos niveles de estrés y ansiedad muestran menor rendimiento 

académico.  

 

En relación con el análisis de los motivos más importantes para la elección de carrera en 

función de la media, no se encontraron diferencias entre los dos grupos de estudio en relación 

a los motivos más importantes. Los dos grupos, alta media y baja media, coincidieron en los 
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motivos importantes para la elección de la carrera de educación siendo entre 16 motivos 3 los 

más destacados: “Porque me gusta la carrera”, “Tengo aptitudes para esos estudios” y “Es lo 

que más me gusta y siempre lo he querido estudiar”. Estos datos no concuerdan con lo 

mencionado por Sánchez (2002) dónde menciona que muchos de los estudiantes se ven 

influenciados por factores externos, ya sean económicos, sociológicos y académicos a la hora 

de elegir una carrera. Tampoco corresponde con la idea de los factores académicos relacionados 

con la nota de corte para entrar en una carrera u otra, esto nos hace pensar que algunas de las 

personas encuestadas han experimentado el “síndrome del impostor” por no ser capaces de 

evaluar de forma realista las propias habilidad y competencias de cada uno.  Estos resultados, 

sin embargo, concuerdan con lo citado por Sánchez (2002) dónde afirma que muchos de los/las 

estudiantes presentan una vocación real nacida del deseo de ayudar, como afirman los grupos 

de estudio.  

 

En lo que respecta a la comparación en el nivel de vocación entre los estudiantes de educación 

infantil y primaria destacó el grado de educación infantil frente al grado de educación primaria, 

por lo que se afirma que los estudiantes de grado en educación infantil presentan mayores 

niveles de vocación. Esto tiene relación con lo mencionado por Delgado et al. (2019) aludiendo 

a que los/las estudiantes de educación infantil presentan mayor vocación a la hora de escoger 

la carrera y por lo tanto, presentan una mayor IE ya que son capaces de reconocer sus 

habilidades y sus propios objetivos. Se entiende entonces, por todo lo mencionado 

anteriormente y analizado durante toda la investigación, que estos presentaran un mejor 

desempeño académico.  

Está también en concordancia con lo indicado por Pastor et al. (2015) mediante un estudio 

realizado entre los/las estudiantes de educación infantil y primaria de la Universidad de Murcia, 

afirma que estos presentan un alto nivel de vocación desde que son pequeños/as. Son personas 

que de pequeños/as juegan a ser maestros/as y tienen claro que su futuro será como docente. 

Además, este autor afirma que la vocación docente aumenta cada año que pasa y que los 

periodos de prácticas son la corroboración de su elección profesional y una de las mejores 

experiencias durante toda la carrera. No obstante, estos estudios refuerzan que existe mayor 

vocación entre los estudiantes de educación infantil.  

 

La vocación en los/las estudiantes de educación infantil es un tema de gran interés en las 

investigaciones relacionadas con educación. Muchos estudios han indicado que estos/estas 

estudiantes, los/las matriculados/as en educación infantil, muestran mayores niveles de 
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vocación en comparación con los/las estudiantes de educación primaria. Estos/estas últimos/as 

tienden a tener una inclinación innata por el cuidado y la enseñanza a niños pequeños. Según 

un estudio realizado por Watt y Richardson (2007) muchos/as estudiantes se decantan por esta 

carrera por una composición de factores intrínsecos. Además, la formación de docentes 

enfocados al alumnado 0-6 años destaca la importancia de las relaciones emocionales y el 

desarrollo afectivo, cosa que puede acercar a personas con gran empatía y habilidades 

intrapersonales.  

Un estudio de Flores y Day (2006) desveló que los futuros/as docentes de educación infantil 

poseen una gran capacidad para establecer conexiones emocionales con el alumnado, algo que 

es un claro ejemplo de la posesión de una vocación profunda. Además, como indica Harms y 

Clifford (1988) estos/estas educadores/as tienen una visión de sí mismos/as como pilares 

fundamentales en la vida de los/as niños/as ya que juegan un papel crucial en el desarrollo 

social y emocional de los/las mismos/as. Esta percepción de figura guiadora hace que personas 

con fuerte vocación se adentren en el mundo de la educación infantil. 

 

Con relación a lo antes expuesto, la vocación más pronunciada en los/las estudiantes de 

educación infantil puede expresarse por la inclinación natural o innata hacia el cuidado y la 

enseñanza a los/las más pequeños/as y la capacidad para establecer conexiones emocionales. 

Todo ello refleja además de una gran pasión un gran compromiso con el desarrollo integral del 

alumnado.  

 

Es importante conocer cómo la IE y la vocación afectan en el rendimiento académico de los/las 

estudiantes de educación, puesto que estos resultados muestran que un alto IE determina el 

rendimiento académico y el grado de control de las emociones de cada persona. Dicho grado 

de IE puede desembocar en consecuencias negativas entre los/las estudiantes como pueden ser 

la ansiedad o la depresión, además de ser capaces de reconocer los propios objetivos y metas, 

esto desemboca en grandes problemas de salud no solo en la vida profesional, sino también en 

la personal. Los resultados de este estudio poseen repercusiones significativas a nivel de la 

salud mental de los/las estudiantes, concretamente en el campo de la prevención. De esta forma, 

es necesario que la población relacionada con la educación, estudiantes y profesorado, sean 

conscientes del papel que ejerce la IE en este ámbito y su importancia a la hora de cuidar la 

salud mental de cada uno. Es primordial la sensibilización entre los/las estudiante y sobre todo 

docentes, para que puedan proporcionar información basada en cuidados de la salud mental 

basada en el reconocimiento de metas, motivación, vocación y sobre todo en el reconocimiento 
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de pensamientos positivos y negativos y en el control de los mismos, recalcando a sus alumnos 

que la elección de carrera no tiene por qué verse afectada por factores externos, sino que deben 

elegir el camino de la vocación aunque eso cueste unos años más. De esta forma podrían 

reducirse los/las maestros y maestras que no presentan vocación para dar paso a los y las que 

verdaderamente sí lo tienen, de esta forma podría reducirse también el mal rendimiento 

académico y de la mano de esto los niveles de ansiedad y estrés entre el alumnado.  

 

A pesar de los resultados encontrados, este estudio presenta algunas limitaciones, como pueden 

ser, en primer lugar, que la muestra se centró mayoritariamente en la provincia de Soria, lo que 

complica la generalización de los datos. Dado que casi todos/as los/as participantes son de esta 

región, la mayoría pertenecen a la misma universidad, lo que puede influir en los resultados y 

limitar la diversidad de experiencias y opiniones reflejadas en el estudio. Para obtener una 

visión más completa y representativa, sería necesario evaluar universidades de diferentes 

regiones. 

En segundo lugar, otra limitación importante es la composición demográfica de los/as 

participantes. La mayoría de las personas que participaron en el estudio son mujeres, lo que 

puede introducir sesgos en los resultados y limitar la aplicabilidad de los hallazgos a una 

población más amplia y diversa. Por tanto, futuros estudios deberían buscar una muestra más 

equilibrada en términos de género para asegurar que los resultados sean más representativos de 

la población general estudiantil. 
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CONCLUSIÓN 

En resumen, este estudio ha demostrado que la IE y la vocación son causas que determinan la 

trayectoria educativa de los estudiantes de los grados de educación. Los resultados indican que 

la IE tiene una conexión directa con el rendimiento académico, donde aquellos estudiantes con 

mayores habilidades emocionales obtienen mejores resultados. Este descubrimiento subraya la 

importancia de fomentar el desarrollo de la IE en los programas educativos, ya que un control 

emocional adecuado permite a los estudiantes manejar el estrés, mantener una motivación 

constante y establecer relaciones interpersonales saludables. Estas competencias son necesarias 

no solo para el éxito académico, sino también para el desarrollo profesional y personal. 

El análisis de los motivos para la elección de carrera evidenció que, independientemente de la 

media académica, los estudiantes eligen la carrera de educación principalmente por intereses 

intrínsecos como el gusto por la carrera y la percepción de aptitudes personales. Este resultado 

indica que, en el campo de la educación, la vocación juega un papel más importante que los 

factores externos, contradiciendo estudios previos que enfatizaban la influencia de aspectos 

económicos y sociológicos. La coincidencia en los motivos principales entre estudiantes con 

altas y bajas medias académicas destaca la fuerza de la vocación como factor principal en la 

elección de carrera, destacando la importancia de apoyar este componente desde las primeras 

etapas educativas. 

Por otro lado, se descubrió que los estudiantes de educación infantil presentan niveles de 

vocación más altos que sus compañeros de educación primaria. Esta diferencia puede asignarse 

al impulso natural de la educación infantil, que requiere una mayor conexión emocional y 

entrega temprana en el desarrollo del niño. La mayor vocación entre estos estudiantes se 

traduce en un mejor desempeño académico y una mayor satisfacción con su elección de carrera. 

Este hallazgo está alineado con la teoría de que una mayor vocación no solo mejora el 

rendimiento académico, sino que también fortalece la resiliencia y la capacidad de los 

estudiantes para enfrentar desafíos. 

El estudio también subraya la importancia de la IE en la salud mental de los estudiantes. Los 

bajos niveles de IE pueden conducir a problemas como ansiedad y depresión, afectando 

negativamente tanto la vida académica como personal. Por ello, es esencial que tanto los 

estudiantes como los profesores reconozcan el impacto de la IE y trabajen en su desarrollo 
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continuo. El fomento de la IE puede ser una herramienta poderosa para prevenir problemas de 

salud mental y mejorar el bienestar general de los estudiantes. 

La integración de programas que fortalezcan la IE y apoyen la vocación en los estudiantes de 

educación puede llevar a una mejora significativa en el rendimiento académico y el bienestar 

general. Los resultados de este estudio sugieren que un enfoque educativo que priorice el 

desarrollo emocional y la alineación con la vocación no solo beneficiará a los futuros docentes, 

sino también al sistema educativo en su conjunto, promoviendo una enseñanza más efectiva y 

satisfactoria. Es crucial que las instituciones educativas adopten estrategias que incluyan el 

desarrollo de competencias emocionales y el apoyo a la vocación, asegurando que los 

estudiantes no solo adquieran conocimientos académicos, sino que también desarrollen las 

habilidades emocionales necesarias para enfrentar los retos profesionales y personales. 

Finalmente, la sensibilización y formación continua en IE para el profesorado y el alumnado 

pueden crear un entorno educativo más saludable y eficiente. Los docentes, como guías y 

modelos a seguir, juegan un papel fundamental en la promoción de la IE y la vocación en sus 

estudiantes. Al enfocarse en estos aspectos, se puede contribuir a la formación de profesionales 

más preparados y comprometidos, capaces de enfrentar las demandas del entorno educativo 

actual y mejorar la calidad de la educación. Así, se puede asegurar que la elección de carrera 

esté basada en una verdadera vocación, lo que potencialmente reducirá el estrés y la ansiedad 

asociados con el desajuste entre las expectativas profesionales y la realidad laboral, 

conduciendo a una mayor satisfacción y éxito en la carrera docente. 
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