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Resumen: Antecedentes: La Inteligencia Emocional (IE) rasgo es una ca-
racterística personal que puede actuar como factor protector contra cir-
cunstancias vitales desafiantes y ser un predictor del estado de ánimo en si-
tuaciones naturales como las derivadas del contexto social de la pandemia 
COVID-19. El objetivo general fue estudiar la relación entre IE rasgo y los 
estados anímicos docentes durante el confinamiento. Método: Se contó 
con 478 participantes, 316 docentes de Educación Infantil (EI) y Primaria 
(EP) de centros públicos de la Región de Murcia y 162 estudiantes de los 
Grados de EI y EP. Los instrumentos empleados fueron: para evaluar la IE 
rasgo, el TEIQue-SF; para evaluar los estados de ánimo vividos durante el 
impacto de la COVID-19 se utilizó una versión breve del POMS. Resulta-
dos: Los docentes con IE elevada se percibieron más enérgicos y conside-
rados con los demás; así como menos nerviosos, malhumorados, tristes y 
cansados, justo el patrón contrario al de docentes con perfil de IE baja. 
Además, las maestras obtienen puntuaciones mayores en los estados emo-
cionales negativos. Conclusiones: Si bien el estudio es correlacional, los re-
sultados avalan la idea de la IE rasgo como factor protector frente al estrés, 
lo que refuerza su papel como promotor del bienestar docente. 
Palabras clave: Inteligencia Emocional rasgo. Estados de ánimo. Educa-
ción infantil. Educación primaria. 

  Title: Trait emotional intelligence as buffer of mood of in-service and pre-
service teachers of preschool and elementary education during the impact 
of COVID-19. 
Abstract: Background: Trait Emotional Intelligence (EI) is a personal 
characteristic that can act as a buffer factor against vital challenging cir-
cumstances and be a predictor of mood in a variety of natural situations 
such as those derived from the social context of the COVID-19 pandemic. 
The general aim of this research was to study the relationship between trait 
EI and teacher moods during confinement. Method: The study included 
478 participants, 316 Preschool teachers and Elementary teachers from 
public centers in the Region of Murcia and 162 university students of Pre-
school and Elementary education degrees. The instrument used to assess 
trait EI was the TEIQue-SF; to assess the moods experienced during the 
impact of COVID-19, a short version of the POMS was used. Results: 
Teachers with high trait EI were perceived to be more energized and kind-
er, as well as less nervous, moody, sad and tired, just the opposite pattern 
of teachers with a low trait EI profile. In addition, female teachers ob-
tained higher scores in negative mood states. Conclusions: Although the 
study is correlational, the results support the idea of trait EI as a protective 
factor against stress, which reinforces its role as a promoter of teacher 
well-being.  
Keywords: Trait Emotional Intelligence. Moods states. Preschool educa-
tion. Elementary education. 

 

Introducción 

 
Desde los años 90 se denota un creciente interés por el 
mundo afectivo en el ámbito educativo (p.e., Pekrun y Lin-
nenbrink-Garcia, 2014; Schutz y Pekrun, 2007), siendo este 
un tema de especial interés debido a la implicación que tie-
nen las emociones en diversos ámbitos, tales como los que 
han destacado en la investigación según Uitto et al. (2015): la 
identidad docente y el aprendizaje profesional; el agotamien-
to emocional entre maestros; las relaciones entre docentes; 
las emociones docentes en contextos históricos-políticos-
sociales y las reformas educativas; el impacto que tienen los 
docentes en las emociones de los estudiantes; la inteligencia 
emocional (IE), habilidades y conocimientos de los docentes; 
así como la regulación emocional de los docentes. Asimismo, 
dentro de este campo, resulta interesante destacar como te-
mática de estudio dentro del campo afectivo, las e-
competencias y la inteligencia colectiva en entornos virtuales; 
siendo ambas estrategias fundamentales de gestión emocio-
nal (Cebollero-Salinas et al., 2022). 

En términos de salud, ya la OMS en 1948 incluyó en su 
definición los conceptos de bienestar y salud mental. De he-
cho, determinados estudios establecen una relación bidirec-
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cional entre variables afectivas y de salud (Baudry et al., 
2018; Buck, 2014; Sarrionandia y Mikolajczak, 2020). Esto 
supone centrar nuestra atención en considerar la importancia 
de las emociones en el campo de la investigación educativa. 
De hecho, siguiendo a Furlong et al. (2014), existen factores 
personales (especialmente competencias emocionales) que 
potencian el ajuste psicosocial, siendo la IE rasgo la que es 
mayormente una variable de promoción de la salud (Piqueras 
et al., 2019; Sarrionandia y Mikolajczak, 2020).  

La IE se ha convertido en un factor clave en los entor-
nos educativos, que facilita y contribuye al bienestar mental 
de los docentes, y que favorece que los estudiantes desarro-
llen al máximo sus habilidades académicas (Cardelle-Elawar y 
Acedo-Lizarraga, 2011; Pakarinen et al., 2014; Puertas et al., 
2019; Trigwell, 2012). Sin embargo, los profesionales de la 
educación están bajo situaciones de estrés crónico sobre el 
desempeño de su labor docente (Veronese y Alessandro, 
2014). Este estrés, que puede derivar en síndrome de estar 
quemado en el trabajo (burnout), es causado por las demandas 
de una gran cantidad de interacciones sociales; la necesidad 
de aprender nuevas habilidades; o la elevada carga de trabajo, 
alimentando, en ocasiones, intenciones de abandono de los 
docentes (Hong, 2010; Madigana y Kim, 2021; Puertas et al., 
2019).   

Algunos trabajos estudian la relación del agotamiento 
emocional docente con factores sociales (Devos et al., 2012; 
Grayson y Alvarez, 2008; Mérida-López y Extremera, 2017; 
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Van Droogenbroeck et al., 2014); otros señalan la relevancia 
de los factores individuales como el comportamiento de 
afrontamiento de los docentes (Chan, 2009; Fernet et al., 
2012; Mattern y Bauer, 2014; Parker et al., 2012; Skaalvik y 
Skaalvik, 2011); mientras que otros aluden a una perspectiva 
interaccionista de ambos (Lackritz, 2004; Skaalvik y Skaalvik, 
2009). A su vez, Maslach et al. (2001) señalan tres dimensio-
nes dentro de este síndrome de estar quemado en el trabajo: 
el cansancio emocional, la despersonalización y la falta de 
realización personal. Como reacción contra las circunstancias 
que estimulan este síndrome, la capacidad de resiliencia se 
concibe como un constructo asociado a la IE, ya que permite 
tener estrategias personales para hacer frente adaptativamen-
te a situaciones de cambio o estresantes (p.e., Callegari et al., 
2016; Poloni et al., 2018). 

Concretamente, a causa de la pandemia COVID-19, los 
docentes han experimentado un incremento del estrés en la 
profesión educativa, debido a situaciones como verse obliga-
dos a saber utilizar las tecnologías de la información y co-
municación, independientemente de su dominio y autoefica-
cia en ellas (Košir et al., 2020). Motivo por el cual, surgen 
manuales tales como el de Cortes et al. (2021) que tienen por 
objetivo apoyar a maestros y pedagogos en la preparación de 
las clases a distancia de los ciclos de primaria y secundaria en 
el contexto que ha planteado la pandemia COVID-19. 

En este contexto, según diversas investigaciones se co-
noce que la IE rasgo predice menores niveles de estrés o 
mayor resistencia al mismo, y, por tanto, menor deterioro del 
estado de ánimo, tanto en situaciones naturales, como en si-
tuaciones de laboratorio (Matthews et al, 2015; Mikolajczak 
et al, 2009). La investigación indica que la IE es una herra-
mienta personal que permite a los docentes ser más cons-
cientes de su afecto y del de los demás; les confiere habilida-
des para regular las emociones propias y ajenas; y todo ello 
les hace presumiblemente más versátiles para la toma de de-
cisiones en situaciones cotidianas en los ambientes de ense-
ñanza, pero previsiblemente aún más bajo circunstancias de 
elevado estrés (Pérez-González, Salkofske et al., 2020). Esta 
virtud asociada a la IE podría ser debida al presunto “sesgo 
atencional emocional positivo” que parecen mostrar las per-
sonas con mayores niveles de IE (Lea et al., 2018; Szczygieł 
y Mikolajczak, 2017). 

En la investigación de Moron y Biolik-Moron (2021) so-
bre las vivencias durante las primeras fases de la COVID-19, 
se observó que las personas con mayores niveles de IE rasgo 
experimentaron menor intensidad (aunque no menor fre-
cuencia) de emociones negativas (miedo, ansiedad, tristeza), 
sugiriendo, de nuevo, un efecto protector de la IE rasgo con-
tra el deterioro del bienestar emocional (hedónico). También 
en el marco temporal de la COVID-19, Albani et al. (2023) 
observaron que los estudiantes con mayores niveles de IE 
rasgo experimentaron menos estrés a pesar de las circuns-
tancias, y lograron mejores niveles de aprendizaje autorregu-
lado, concluyendo a partir de ello los autores que la IE rasgo 
podría estar ayudando a los estudiantes universitarios a 

afrontar mejor la angustia psicológica, al actuar como un fac-
tor protector contra circunstancias estresantes. 

En el contexto español durante la COVID-19, Sánchez-
Pujalte et al. (2021) hallaron también una relación inversa en-
tre IE rasgo y experimentación de burnout. Estos resultados, 
sumados a la literatura previa, refuerzan, por una parte, la hi-
pótesis de que la IE constituye una herramienta personal 
promotora de bienestar, y, por otra parte, que debido a ello, 
parece razonable favorecer que los docentes estén formados 
en este tipo de competencias no cognitivas. No obstante, 
aún falta investigación en el contexto español que analice el 
grado en el que los niveles de IE rasgo se asociaron con el 
estado de ánimo más habitual durante la pandemia COVID-
19. Nuestra investigación trata de cubrir este vacío. 

Actualmente, se observa que los documentos de política 
de la OCDE y UNESCO se están focalizando en replantear 
el currículo de formación docente con el fin aumentar las 
competencias socioemocionales (i.e., “aprendizaje social y 
emocional” o SEL, en sus siglas en inglés) en nuestros do-
centes, tanto en formación inicial como en formación conti-
nua (Chernyshenko et al., 2018; OCDE, 2015). Especialmen-
te, esta tendencia cobra vitalidad tras la vivencia de la CO-
VID-19, catalogada como un caso extremo de mundo 
“VUCA” (volatile, uncertain, complex, ambiguous) (Hadar et al., 
2020). Por tanto, se remarca la importancia de considerar la 
incertidumbre docente como algo inseparable a la enseñanza 
y que, a su vez, su mala gestión es una de las principales cau-
sas de la ansiedad, la frustración, el agotamiento y la mala en-
señanza de los maestros (Helsing, 2007). Sin embargo, si-
guiendo a Uitto et al. (2015, p.133): “Transferir los hallazgos 
de la investigación de manera significativa a la formulación 
de políticas educativas y el liderazgo desde el nivel de base 
hasta las políticas gubernamentales es un gran desafío para 
todos los actores en el campo educativo”. Es decir, la con-
creción de cuáles serían los mejores métodos para la forma-
ción emocional docente sigue siendo una laguna de investi-
gación (Uitto et al., 2015). 

Las personas con mayor IE rasgo parecen ser más sensi-
bles a la inducción de estado de ánimo en laboratorio, lo que 
conduce a pensar que quizás sean más sensibles a cambios 
de estados de ánimo por efecto de los cambios vitales deri-
vados de la pandemia (Petrides y Furnham, 2003). Además, 
las personas con mayor IE rasgo tienen un sesgo atencional 
positivo que posiblemente sea la clave que contribuye a que 
mantengan mejor su estado de ánimo positivo y, en general, 
muestren mayores niveles de bienestar, de salud, y de felici-
dad (Lea et al 2018; Martins et al., 2010; Sarrionandia y Mi-
kolajczak, 2020; Sánchez-Álvarez et al., 2016).  

En suma, la IE parece una característica personal que 
puede actuar como predictor del estado de ánimo en amplia 
diversidad de situaciones, experimentales o naturales. En este 
caso, naturales, como son las derivadas del contexto social 
de la pandemia COVID-19. No en vano, se ha defendido 
que la “IE debería considerarse como un factor personal 
promotor de la salud” (Pérez-González et al., 2020, p.128). 
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En este trabajo, enfatizamos cómo, precisamente en 
tiempos de cambios es cuando más relevante se tornan las 
emociones del docente (como su resistencia y adaptación) 
para su trabajo (p.e., Jones et al., 2022; Saunders, 2013). 
Asimismo, partimos de la premisa de que la IE es un robusto 
factor protector contra el burnout y la merma de bienestar 
psicológico (p.e., Cho y Kyung 2007; Pulido-Martos et al. 
2016; Hong-biao et al. 2013). Por tanto, se pretende explorar 
en qué grado el nivel de IE de los docentes en ejercicio co-
rrelacionó con sus estados de ánimo durante la pandemia 
COVID-19, bajo la hipótesis de que los y las docentes con 
mayores niveles de IE manifestarían estados de ánimo más 
positivos y menos negativos que sus colegas con menores 
niveles de IE. 

Teniendo en consideración estos aspectos, los objetivos 
de esta investigación son: 
1. Analizar la convergencia (correlación) entre IE rasgo y 

estados de ánimo de docentes 
2. Analizar si existen diferencias estadísticamente significa-

tivas en los estados de ánimo de docentes en función del 
perfil de IE rasgo (alto vs. bajo). 

3. Analizar si existen diferencias estadísticamente significa-
tivas en los estados de ánimo de docentes en función del 
sexo. 
 

Método 
 
Participantes 
 
El estudio se compuso de una muestra de 316 docentes 

de Educación Infantil (EI) y Primaria (EP) de centros públi-
cos de la Región de Murcia; y otra de 162 estudiantes univer-
sitarios de los Grados de EI y EP de la Universidad de Mur-
cia, del Centro Universitario ISEN y de la Universidad Cató-
lica San Antonio de Murcia. Ambas fueron seleccionadas 
mediante un muestreo no probabilístico del tipo incidental o 
por accesibilidad. La submuestra de docentes pertenecía a 
centros colaboradores del grupo de investigación y la sub-
muestra de estudiantes universitarios son voluntarios de 
asignaturas en las que el equipo de investigación tiene do-
cencia. Por tanto, se contó con un tamaño muestral total de 
478 participantes.   

La distribución de los docentes según el sexo fue de 284 
mujeres (89.9%) y 32 varones (1.1%). Sobre el nivel educati-
vo, 121 ejercen en la etapa de EI (38.3%) y 195 en EP 
(61.7%) en centros de la Región de Murcia. Finalmente, el 
rango de edad osciló entre 20 y 65 años, con una media de 
44.33 años (DT= 11.13). 

La distribución de los estudiantes según el sexo fue de 
146 eran mujeres (9.1%) y 16 eran varones (9.9%). Respecto 
a la especialidad, 69 pertenecían al Grado de Maestro en 
Educación Infantil (42.6%), 78 al Grado de Maestro en Edu-
cación Primaria (48.1%) y 15 al doble Grado de Maestro en 
Educación Infantil y Primaria (9.3%) de la Región de Murcia. 
Por último, El rango de edad osciló entre 18 y 49 años, con 
una media de 21.50 años (DT= 4.03). 

Instrumentos 
 
Para la evaluación de la IE como rasgo de personalidad 

de los docentes y los estudiantes, se utilizó la versión españo-
la (Pérez, 2003) del TEIQue-SF [Trait Emotional Intelligence 
Questionnaire–Short Form] (Petrides, 2009), cuestionario consi-
derado como una de las evaluaciones más comprehensivas, 
fiables y válidas de la IE global como conjunto de disposi-
ciones de personalidad que facilitan un comportamiento 
emocionalmente inteligente (Pérez-Díaz et al., 2022; Pérez-
González y Sánchez-Ruiz, 2014). 

Está compuesto por 30 ítems, a los que se responde me-
diante una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es com-
pletamente en desacuerdo y 7 completamente de acuerdo. 
Concretamente, TEIQue-SF está compuesto de cuatro fac-
tores que informan sobre 13 facetas. Además, cuenta con 
dos facetas independientes que no se ajustan lo suficiente en 
ningún factor. Además, 15 de sus ítems se encuentran en 
sentido inverso (ítem 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 
25, 26 y 28). Los factores que comprende son: 

− Emocionalidad: rasgo de empatía, percepción de la emo-
ción y expresión de la emoción y relaciones.  

− Autocontrol: gestión del estrés, baja impulsividad y regu-
lación de la emoción. 

− Sociabilidad: gestión de la emoción, asertividad y con-
ciencia social.  

− Bienestar: rasgo de felicidad, rasgo optimismo y autoes-
tima.  
 
Por otro lado, las facetas independientes son: automoti-

vación y adaptabilidad. Tanto factores como facetas contri-
buyen al rasgo global inteligencia emocional. 

Concretamente, el alfa de Cronbach obtenido en el estu-
dio de la muestra de docentes fue de .86 para la escala global 
de IE rasgo, de .71 para el factor Bienestar, .66 para el factor 
Emocionalidad, .58 para el factor Sociabilidad y .55 para el 
factor Autocontrol. Asimismo, en el estudio de la muestra de 
estudiantes fue de .89 para la escala global de IE rasgo, de 
.83 para el factor Bienestar, .65 para el factor Emocionalidad, 
.66 para el factor Sociabilidad y .68 para el factor Autocon-
trol. Aquí utilizamos la puntuación global de IE rasgo. 

Para evaluar los estados de ánimo vividos durante el im-
pacto de la COVID-19 en ambas muestras (docentes y estu-
diantes), se empleó la versión breve española del POMS [Pro-
file Of Mood States] (McNair et al., 1992), adaptada por An-
drade et al. (2013). Sin embargo, en esta investigación, por 
limitaciones de tiempo previsibles en la muestra, únicamente 
incorporamos un ítem de cada una de las 6 dimensiones 
conceptuales: Cólera (ítem 2. Malhumorado), Fatiga (ítem 3. 
Cansado), Vigor (ítem 2. Enérgico), Amistad (ítem 5. Consi-
derado con los demás), Tensión (ítem 2. Nervioso) y Estado 
Deprimido (ítem 2. Triste). El formato de respuesta es una 
escala tipo Likert de 5 puntos. 
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Procedimiento  
 

El procedimiento comenzó por solicitar formalmente la 
valoración favorable de la Comisión de Ética de Investiga-
ción de la Universidad de Murcia. Asimismo, siguiendo los 
criterios éticos internacionales recogidos en la Declaración 
de Helsinki, se adoptaron las medidas oportunas para garan-
tizar la completa confidencialidad de los datos personales de 
los sujetos, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

La administración de los instrumentos tuvo un carácter 
anónimo y confidencial, por lo que para su cumplimentación 
se requirió del consentimiento informado sobre la hoja de 
información a los participantes y la declaración de consenti-
miento informado para mayores de edad. Fueron cumpli-
mentadas por los sujetos de ambas muestras de forma onli-
ne. Ambos instrumentos se aplicaron siguiendo las instruc-
ciones y recomendaciones incluidas en el formulario online 
elaborado mediante Google Forms. Concretamente los cana-
les de difusión de los cuestionarios online fueron: correo 
electrónico, grupos de docentes de la Región de Murcia en 
Telegram, Facebook y WhatsApp. 

 

Análisis estadístico 
 

Con respecto al análisis de datos, se realizó un estudio 
descriptivo e inferencial mediante un diseño de investigación 
cuantitativa, no experimental, y de carácter exploratorio. Los 
datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSSv.28.  

Para el estudio de la relación entre los estados de ánimo e 
IE rasgo (objetivo 1), se realizó un análisis de correlación 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Para la va-
loración del tamaño del efecto de las correlaciones se toma-
ron en consideración los valores expuestos por Funder y 
Ozer (2019).  

En el segundo objetivo, se recodificó la variable IE en 
dos grupos (alta IE = percentil 75 y baja IE = percentil 25) 
para una submuestra (docentes, con su propia media y DT 
en IE) y luego para otra submuestra (estudiantes, con su 
propia media y DT en IE). Esta división en dos submuestras 
también se realizó para el objetivo 3 (submuestra de mujeres 
docentes y submuestra de hombres docentes). Se aplicaron 

análisis de diferencias de medias mediante la prueba paramé-
trica t de Student para muestras independientes. El nivel de 
significación empleado en este estudio fue p < .05. Para valo-
rar la magnitud de estas diferencias, se calculó el tamaño del 
efecto para cada una (índice d de Cohen). Los valores de ca-
tegorización seguidos para d de Cohen fueron los indicados 
por Anaya et al. (2011) y son: 1 = cercana a cero (d ≤ .10); 2 
= pequeño (.11 ≤ d ≤ .35); 3 = moderado (.36 ≤ d ≤ .65); 4 
= grande (.66 ≤ d ≤ 1.00); 5 = muy grande (d > 1.00). Para la 
representación de los estados de ánimo diferenciados según 
su puntuación en IE rasgo, se utilizó la puntuación z o pun-
tuación estándar. 

 

Resultados 
 

Objetivo 1. Analizar la convergencia (correlación) 
entre estados de ánimo e inteligencia emocional 
rasgo 
 

Tal y como se refleja en la Tabla 1, IE rasgo global mos-
tró correlaciones positivas y significativas con un tamaño del 
efecto pequeño con los estados Enérgico (r = .17**, p < .01) 
y Considerado con los demás (r = .16**, p < .01). Se obtu-
vieron correlaciones negativas y significativas con tamaño del 
efecto pequeño en Nervioso (r = -.15**, p < .01), Triste (r = 
-.14**, p < .05), y Cansado (r = -.19**, p < .01); y un tamaño 
del efecto medio en el estado Malhumorado (r = -.22**, p < 
.01). 

Nervioso mostró correlaciones positivas y significativas 
con un tamaño del efecto muy grande con Triste (r = .49**, 
p < .01), Malhumorado (r = .51**, p < .01) y Cansado (r = 
.42**, p < .01); un tamaño del efecto pequeño con Enérgico 
(r = .17**, p < .01) y Considerado (r = .14*, p < .05). 

Triste manifestó correlaciones positivas y significativas 
con un tamaño del efecto medio con Considerado (r = .26**, 
p < .01); y un tamaño del efecto muy grande con Malhumo-
rado (r = .57**, p < .01) y Cansado (r = .43**, p < .01). 

Malhumorado correlaciona de forma positiva, significati-
va y con un tamaño del efecto muy grande con Cansado (r = 
.45**, p < .01). Cansado correlaciona de forma positiva, sig-
nificativa y con un tamaño del efecto pequeño con Conside-
rado con los demás (r = .15**, p < .01). 

 
Tabla 1 
Correlación entre estados de ánimo e inteligencia emocional rasgo  

 1 2 3 4 5 6 7 

1 IE -       

2 Nervioso -.15** -      

3 Triste  -.14* .49** -     

4 Malhumorado -.22** .51** .57** -    

5 Cansado -.19** .42** .43** .45** -   

6 Enérgico .17** .17** .10 .10 .04 -  

7 Considerado con los demás .16** .14* .26** .50 .15** .42** - 
Nota. IE: Puntuación global en inteligencia emocional rasgo.  
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Objetivo 2. Diferencias estadísticamente significati-
vas en los estados de ánimo de docentes en función 
del perfil de IE rasgo 

 
Respecto a la muestra de docentes, para explorar las po-

sibles diferencias de medias en función del perfil de IE rasgo 
se crearon dos subgrupos para su comparación mediante la 
prueba t de Student para muestras independientes: submues-
tra de docentes con Alta IE rasgo (n = 81) y submuestra de 
docentes con Baja IE rasgo (n = 80). Tal y como se refleja en 
la Tabla 1, al comparar cada estado emocional se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en función del per-
fil de IE rasgo en cada uno de los estados emocionales eva-
luados. Tal y como se puede apreciar, los docentes con Alta 

IE rasgo (P 75) puntúan más alto en los estados emocionales 
enérgico (M = 1.81, DT = 1.08) y considerado (M = 2.80, 
DT = 1.15) con respecto a los docentes con un perfil de Baja 
IE rasgo (P 25).  

Sin embargo, los docentes con Baja IE rasgo (P 25) pun-
túan más alto en los estados emocionales nervioso (M = 
1.68, DT = 1.14), triste (M = 1.74, DT = 1.15), malhumora-
do (M = 1.25, DT = 1.02) y cansado (M = 1.86, DT = 1.26) 
con respecto a los docentes con un perfil de Alta IE rasgo (P 
75).  Respecto a la magnitud de estas diferencias se observó 
un tamaño del efecto pequeño para el estado emocional 
enérgico (d = .344) y considerado (d = .341), pero un tamaño 
del efecto moderado para nervioso (d = .483), triste (d = 
.411), malhumorado (d = .647) y cansado (d = .414). 

 
Tabla 2 
Media (M), desviación típica (DT), t de Student y tamaño del efecto de las diferencias de medias (d) en función del nivel de IE rasgo en docentes 

Dimensiones Alta IE (P 75) Baja IE (P 25)    

 M DT M DT t p d 

Nervioso 1.16 1.00 1.68 1.14 3.028** .003 .483 
Triste 1.27 1.12 1.74 1.15 2.587** .011 .411 
Malhumorado .63 .88 1.25 1.02 4.109*** < .001 .647 
Enérgico 1.81 1.08 1.45 1.00 -2.212* .028 .344 
Cansado 1.36 1.15 1.86 1.26 2.649** .009 .414 
Considerado 2.80 1.15 2.41 1.13 -2.162* .032 .341 
Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 
Objetivo 3. Diferencias estadísticamente significati-
vas en los estados de ánimo de docentes en función 
del sexo 
 
Para explorar las posibles diferencias de medias en fun-

ción del sexo en la muestra de docentes en ejercicio se crea-
ron dos subgrupos para su comparación mediante la prueba t 
de Student para muestras independientes: submuestra de 
maestros (n = 32) y submuestra de maestras (n = 284). 

Siguiendo la Tabla 3, al comparar cada estado emocional 
se observaron diferencias estadísticamente significativas en 
función del sexo únicamente en el estado emocional nervio-
so. No obstante, podemos apreciar que las mujeres obtienen 
puntuaciones mayores en los estados emocionales negativos. 
Es decir, nervioso (M = 1.54, DT = 1.07), triste (M = 1.56, 
DT = 1.09), malhumorado (M = 1.07, DT = 1.02) y cansado 
(M = 1.74, DT = 1.17). Mientras que, los hombres puntúan 
más alto en el estado emocional positivo enérgico (M = 1.84, 
DT = 1.01). Además, tanto hombres como mujeres obtienen 

la misma puntuación en el estado emocional considerado (M 
= 2.66, DT = 1.03; M = 2.66, DT = 1.11). Respecto a la 
magnitud de estas diferencias se observó un tamaño del efec-
to moderado para el estado emocional nervioso (d = .451) 
 
Tabla 3 
Media (M), desviación típica (DT), t de Student y tamaño del efecto de las diferencias de 
medias (d) en función del sexo en docentes 

Dimensiones 
Hombre Mujer 

t p d 
M DT M DT 

Nervioso 1.06 .98 1.54 1.07 -2.595* .013 .451 
Triste 1.25 1.07 1.56 1.09 -1.556 .128 .283 
Malhumorado .81 1.03 1.07 1.02 -1.344 .187 .253 
Enérgico 1.84 1.01 1.67 1.03 .899 .374 .164 
Cansado 1.50 .88 1.74 1.17 -1.404 .167 .208 
Considerado 2.66 1.03 2.66 1.11 -.011 .991 < .001 
Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
 

En la Figura 1 se representan los estados de ánimo dife-
renciados según su puntuación estandarizada en IE rasgo de 
personalidad en docentes, para facilitar su comparación.
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Figura 1 
Puntuación z (puntuación estándar) en los estados de ánimo según perfil de IE rasgo  

Baja IE rasgo                                                Alta IE rasgo 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal y como se puede apreciar, se establece un perfil dife-
renciador entre los docentes que mostraron una IE elevada y 
los que tuvieron puntuaciones bajas. Los docentes con IE 
elevada se perciben enérgicos y considerados con los demás 
mientras que ambas variables se invierten en aquellos docen-
tes con perfil de IE baja. 
 

Discusión 
 
En este estudio evaluamos la IE rasgo y el estado de ánimo 
de docentes en ejercicio de EI y EP durante el año 2020, tras 
el confinamiento domiciliario, esto es, durante el primer año 
de la pandemia COVID-19. Los resultados indican de forma 
inequívoca que, de acuerdo con nuestra hipótesis, los y las 
docentes con mayores niveles de IE se sintieron menos ner-
viosos, tristes, cansados y malhumorados, al tiempo que más 
enérgicos y considerados con los demás. Asimismo, al dis-
tinguir entre docentes de alta IE (percentil 75) versus docen-
tes de baja IE (percentil 25), se observaron diferencias esta-
dísticamente significativas en todos los estados de ánimo 
evaluados, con tamaños del efecto relevantes que denotan 
que estas diferencias tienen un impacto real en sus vidas. 
Con respecto al sexo, únicamente en el estado de ánimo de 
“nerviosismo” se apreciaron diferencias estadísticamente 
significativas, siendo las mujeres quienes manifestaron sen-
tirse más nerviosas, hecho que podría explicarse sencillamen-
te por su mayor disposición, como grupo, a la ansiedad y a la 
rumiación (Nolen-Hoeksema, 2004). 

Nuestros resultados concuerdan con resultados como los 
de Moron y Biolik-Moron (2021) y los de Albani et al. 
(2023), en el sentido de que demuestran la validez concu-
rrente de la IE rasgo mediante una investigación correlacio-
nal con validez ecológica, pues validan nuestra hipótesis de 
que la IE rasgo constituye un factor promotor de bienestar, 
especialmente valioso bajo circunstancias estresantes como 
las asociadas a la vivencia de la pandemia COVID-19.  

Mediante la presente investigación hemos corroborado 
las expectativas teóricas de que los rasgos de personalidad 
pueden ser robustos predictores de los estados de ánimo 

(Matthews et al., 2015). En concreto, dado que la IE rasgo se 
asocia con mayor uso de estrategias adaptativas de regulación 
de emociones positivas (Szczygiel y Mikolajczak, 2017), así 
como con una mayor tendencia (comprobada psicofisiológi-
camente) a prestar más atención a eventos con carga emo-
cional positiva y menor atención a eventos con carga emo-
cional negativa (Lea et al., 2018), por todo ello parecía razo-
nable esperar que los docentes con mayores niveles de IE 
rasgo hubieran afrontado el primer año de pandemia con 
ventaja a la hora de proteger mejor su bienestar psicológico. 
Nuestros resultados apoyan empíricamente esta suposición.  

El tamaño del efecto “moderado” de las diferencias en 
estado de ánimo durante la pandemia según la pertenencia al 
grupo de alta vs. baja IE rasgo tiene serias implicaciones para 
la selección y la formación del profesorado. Por ejemplo, en 
el caso del estado de ánimo “malhumorado” (dimensión del 
constructo “cólera”), el tamaño del efecto de las diferencias 
en este estado de ánimo entre docentes con alta frente a baja 
IE rasgo fue de una d de Cohen que podría incluso calificar-
se de entre moderada y grande (d=.65). El potencial impacto 
real de esta diferencia en la experiencia emocional de docen-
tes con alta IE y docentes con baja IE tiene presumiblemen-
te una importancia tangible en la vida de los docentes. Tén-
gase en cuenta que, de acuerdo con este dato de ejemplo (d 
= .65), el 74.2% de docentes con alta IE rasgo experimenta-
ría un nivel de estado de ánimo positivo por encima de la 
media del nivel de estado de ánimo que experimentaría el 
grupo de docentes con baja IE rasgo. O bien, expresado de 
otro modo, podríamos traducir ese tamaño del efecto (d = 
.65), en la afirmación de que existe una probabilidad del 67.7 
% de que un docente elegido al azar dentro del grupo de alta 
IE rasgo muestre mejores niveles de estado de ánimo que 
otro docente elegido al azar dentro del grupo de baja IE ras-
go. 

En cuanto a la selección de personal docente, debe te-
nerse en cuenta que altas puntuaciones en IE rasgo informan 
del potencial de un perfil de estado de ánimo resiliente 
(emocionalmente estable, descansado, enérgico), positivo 
(alegre) y conciliador (no irritable, considerado con los de-
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más), todas ellas características deseables en un docente, y 
todavía en mayor medida en un profesional docente con res-
ponsabilidades de liderazgo o ascendencia sobre otros do-
centes, como en el caso de un director o una directora esco-
lar (Hargreaves, 1998), o también en el caso de un orientador 
educativo (Anaya et al., 2011; García Nieto y Cano Escoria-
za, 2008), en este último caso, dado su relevante papel en el 
asesoramiento psicopedagógico a docentes. 

En cuanto a la formación, cabe destacar que las bajas 
puntuaciones en IE rasgo informan de carencias en compe-
tencia emocional que podrían guiar un plan de formación 
emocional docente. Específicamente, una baja IE rasgo po-
dría conducir a un perfil de reacción emocional desadaptati-
vo ante situaciones de estrés, es decir, a un perfil de fragili-
dad emocional, con el consiguiente incremento de riesgo de 
caer en síndrome de burnout o baja laboral por trastorno de 
ansiedad o depresión. Una detección a tiempo de este perfil 
de riesgo podría ser clave para la prevención y el fortaleci-
miento de planes de desarrollo de la carrera docente. 

Una línea novedosa de formación continua del profeso-
rado en competencias emocionales podría ser la de promo-
ver el trabajo en red, facilitando la construcción de una “inte-
ligencia colectiva” del colectivo docente, mediante la interac-
ción en entornos virtuales de comunicación entre docentes, 
así como también mediante acciones de asesoramiento y 
educación emocional docente por vía telemática para facilitar 
las ventajas de la educación a distancia y en línea (Cebollero-
Salinas et al., 2022; Pérez-González, 2021). 

Con este estudio extendemos la investigación nacional 
sobre los efectos positivos de la IE sobre el bienestar emo-
cional docente (p.e., Mérida-López et al., 2020), recalcando la 
necesidad de incluir la formación en competencia emocional 
y afrontamiento resiliente como parte de la formación inicial 
y continua del profesorado. De hecho, la IE ha sido conside-
rada con frecuencia en los últimos años como una variable 
relevante para la práctica profesional en nuestro país, dado 
que parece disminuir los problemas de salud mental, así co-
mo favorece la atención a la diversidad, optimiza el desem-
peño laboral, y aumenta la autorrealización y la satisfacción 
con el trabajo realizado (p.e., Bisquerra et al., 2015; Cejudo y 
López-Delgado, 2017; Cejudo et al., 2015, 2016; Martínez-
Saura et al., 2022; Puertas et al., 2018, 2019).  

A nivel internacional, la IE ha sido identificada, recien-
temente, como una de las características psicológicas clave 
de los docentes sobre las que convendría articular actividades 
de desarrollo profesional por sus potenciales beneficios e 
implicaciones educativas (Bardach et al., 2022). Nuestros re-
sultados constituyen nuevas evidencias en favor de esta con-
clusión. 

En lo que respecta a las diferencias en función del sexo, 
cabe señalar que los estados de ánimo resultaron estar más 
claramente ligados al nivel de IE rasgo de la persona que a su 
sexo, hecho que coincide con la idea de que las diferencias 
sexuales en afecto, motivación y personalidad son general-
mente menores que las diferencias o variaciones interindivi-
duales dentro de un mismo sexo (Costa et al., 2001). 

La principal implicación de esta investigación es que 
constituye un nuevo soporte empírico, en un contexto natu-
ral y ecológico (contexto de la pandemia COVID-19), a la 
conveniencia de iniciativas de formación inicial y continua 
del personal docente en competencias emocionales. En defi-
nitiva, esta investigación demuestra que mayores niveles de 
IE del profesorado se asocian con mayor facultad del docen-
te para cuidar de su propio bienestar, lo que supone otro aval 
a la urgencia de la educación emocional docente demandada 
desde hace tiempo por diversos investigadores dentro y fuera 
de España (Bisquerra et al., 2015; Cejudo y López-Delgado, 
2017; Hargreaves, 1998; Pérez-González et al., 2020; Schultz, 
2014). 

 
Limitaciones y futuras líneas de investigación 
 
La principal limitación es que nuestro muestreo no ha si-

do aleatorio, si bien el tamaño muestral se considera apro-
piado para este tipo de investigación exploratoria. Cabe seña-
lar que otra limitación de la investigación ha sido no haber 
usado el instrumento POMS completo, sino únicamente 6 de 
sus ítems, lo que impide evaluar la fiabilidad de la medida del 
estado de ánimo, si bien la utilización de una escala tipo Li-
kert de 5 puntos para cada ítem garantiza una cierta variabili-
dad potencial de los datos de respuesta. En cualquier caso, si 
existen condiciones favorables para un examen algo más de-
tenido de las experiencias afectivas docentes, en el futuro se-
ría interesante poder replicar las relaciones entre IE rasgo y 
estado de ánimo en docentes, mediante el uso de escalas 
completas de emociones discretas, tales como la versión 
completa del POMS, o bien de escalas específicas para po-
blación docente como las Teachers Emotions Scales (TES) 
de Frenzel et al. (2016) o el Teacher Emotion Inventory 
(TEI) de Chen (2016). Asimismo, convendría en futuras in-
vestigaciones procurar la complementariedad de instrumen-
tos, puesto que enriquecería el objeto de investigación. 

Finalmente, cabe sugerir que en futuras investigaciones 
en esta línea se incorpore también una perspectiva cualitati-
va, que permita indagar en la comprensión, en mayor pro-
fundidad, acerca de las necesidades percibidas de formación, 
de las vivencias cotidianas en su práctica docente, así como 
de las interpretaciones de los propios profesionales docentes 
sobre qué factores profesionales, políticos y sociales condi-
cionan su adaptación psicosocial (Schutz et al., 2020). 
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